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La mi ra da que las so cie da des oc ci den ta les crea ron so bre la cien-
cia, la tec no lo gía y el de sa rro llo (so bre el con jun to de los fe nó me nos 
que im pli ca ban o so bre al gu nas de sus es tra te gias) siem pre se ca rac-
te ri zó por cier ta am bi güe dad. Ella per mi tió la con vi ven cia de ac ti tu des 
op ti mis tas y crí ti cas, la coe xis ten cia de ad mi ra do res y de trac to res. 
Exis tie ron quie nes se vie ron fas ci na dos por las ma ra vi llas y los po de-
res que se crea ban, y quie nes te mie ron que la ca ja de Pan do ra ocul-
ta ra en su in te rior al gu nos se cre tos ma lig nos. O tal vez, sin lle gar a 
ese ex tre mo, que la vin cu la ción en tre la cien cia y los po de res so cia les 
pro du je ra al gu nos efec tos in de sea bles. Ha cién do se eco de esa tra di-
ción com ple ja y plu ral, es te nú me ro de re des con tie ne di ver sos tra ba-
jos que pue den in ter pre tar se den tro de ese es pa cio he te ro gé neo.

Un tex to em ble má ti co del op ti mis mo acer ca del po der de la cien-
cia co mo fuer za pro duc ti va e ins tru men to pa ra el lo gro de ob je ti vos 
es tra té gi cos es el fa mo so in for me que Van ne var Bush di ri gie ra en 
1945 –a su re que ri mien to– al en ton ces pre si den te de los Es ta dos Uni-
dos, Theo do re Roo se velt. Las fron te ras de la ci vi li za ción pue den ser 
tan to te rri to ria les co mo cog ni ti vas. So bre la ba se de es ta ana lo gía, el 
do cu men to fue ti tu la do Scien ce, the End less Fron tier y re pre sen tó una 
pie za cen tral en el di se ño de las po lí ti cas cien tí fi cas na cio na les a par-
tir de la se gun da pos gue rra. Cons ti tui do con mu chos ele men tos pro-
vis tos por el ima gi na rio nor tea me ri ca no de la con quis ta del Oes te, el 
re por te ex pre sa de un mo do par ti cu lar men te pu ro cier ta con cep ción de 
la cien cia que, tal co mo lo se ña la Sa lo mon, era con ce bi da co mo una 
suer te de “cuer no de la abun dan cia” que su pe ra ba en ma ra vi llas a 
to dos los re la tos mí ti cos. Y si bien el trans cur so de los acon te ci mien tos 
nos ha dis tan cia do res pec to de esa ac ti tud tal vez in ge nua, la im por-
tan cia his tó ri ca del in for me me re ce su tra duc ción y pu bli ca ción por 
pri me ra vez en cas te lla no. El tex to es tá acom pa ña do por los co men ta-
rios de des ta ca dos in ves ti ga do res per te ne cien tes a di ver sos paí ses.
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Fren te al op ti mis mo cien ti fi cis ta del ya clá si co Re port, re sul ta in te-
re san te el con tras te que pre sen ta el ar tí cu lo de Di mi triu, Ro cha y 
Pa pa li ni. A par tir de su es tu dio so bre los pro duc to res fru ti hor tí co las del 
Al to Va lle del Río Ne gro (Ar gen ti na) los au to res se ña lan las fuer tes 
li mi ta cio nes que po seen los in ten tos de las agen cias de pro mo ción 
pa ra es ti mu lar las in no va cio nes y vin cu lar la re gión con el mer ca do 
mun dial. El es tu dio se ña la los com ple jos vín cu los exis ten tes en tre 
eco no mía, cul tu ra y de sa rro llo, opo nién do se de tal mo do a cier to sen-
ti do co mún que ha si tua do en el mer ca do y la in no va ción la pa na cea 
pa ra to dos los ma les.

Tam bién el tra ba jo de Eras mo Gó mes so bre los po los tec no ló gi-
cos po ne en cues tión el op ti mis mo con el cual se han de sen vuel to 
has ta el mo men to al gu nos de los pro yec tos por vin cu lar, a tra vés de 
los lla ma dos Scien ce Parks, a las uni ver si da des y a las em pre sas en 
pos del de sa rro llo. Ba sa do en una ex ten sa re vi sión bi blio grá fi ca y el 
aná li sis de la ex pe rien cia bra si le ña en la ma te ria, Gó mes su gie re la 
ne ce si dad de re vi sar de ma ne ra crí ti ca y rea lis ta los re sul ta dos de 
es tos em pren di mien tos da do que, a su jui cio, los efec tos que se per-
si guen a tra vés de ta les ini cia ti vas po lí ti cas no en cuen tran un co rre la-
to en aque llo que pue de ver da de ra men te ob ser var se.

Des de una pers pec ti va dis tin ta pue de atri buir se una cier ta vi sión 
crí ti ca al ar tí cu lo con el que He be Ves su ri se apro xi ma a la ex pe rien cia 
sub je ti va del pa leon tó lo go nor tea me ri ca no Geor ge Simp son en sus 
via jes por Amé ri ca La ti na. En par ti cu lar, sus re co rri dos en los años 
vein te y trein ta por la Pa ta go nia y los Lla nos ve ne zo la nos son ana li za-
dos por Ves su ri en fun ción de en fa ti zar el “la do hu ma no” de la ac ti vi-
dad del in ves ti ga dor, des cui da do mu chas ve ces por el én fa sis que se 
es ta ble ce en su “ac ti vi dad ob je ti va do ra”. El tra ba jo pue de in ter pre tar-
se a par tir del in ten to por re cu pe rar, des de cier ta tra di ción hu ma nis ta, 
la cen tra li dad del ser hu ma no fren te al uni ver so de ob je tos y sis te mas 
crea dos por él pe ro a los cua les ter mi na mu chas ve ces su bor di na do. 
El mis mo sis te ma que, de ma ne ra tan de ci si va, con tri bui ría a for ta le-
cer po cos años des pués el in for me de Bush jun to con las po lí ti cas de 
es ta do que se de ri va ron par cial men te del mis mo.

La ex pe rien cia de Simp son acer ca del pai sa je exu be ran te de 
Ve ne zue la con tras ta con la de so la ción que ve en el ex tre mo sur de la 
Ar gen ti na. El tra ba jo de Pod gorny so bre las vi sio nes de la Pa ta go nia 
co mo un san tua rio cien tí fi co a fi na les del si glo xix cons ti tu ye, en es te 
sen ti do, un com ple men to na tu ral al tra ba jo de Ves su ri. Su ar tí cu lo 
po ne de ma ni fies to la for ma ción de cier to ima gi na rio en tor no a la 
Pa ta go nia co mo un lu gar de sér ti co y fue ra del tiem po don de, por ello 
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mis mo, tal vez po dían en con trar se aún vi vas es pe cies pre his tó ri cas o 
aun qui mé ri cas co mo el neomy lo don. Es ta con cep ción fue ade cua da 
pa ra la ins tru men ta li za ción de la cien cia co mo acom pa ñan te na tu ral 
de los ejér ci tos en el avan ce irre fre na ble de la ci vi li za ción so bre los 
te rri to rios in dí ge nas. Y es sin du das es te mis mo ima gi na rio el que 
Simp son reen con tra ría va rias dé ca das más tar de.

Fi nal men te, en la sec ción de Opi nio nes y Co men ta rios, Pa blo 
Krei mer rea li za un aná li sis so bre los mo ti vos que pue den ex pli car, tal 
vez, la pos ter ga da tra duc ción al cas te lla no del clá si co li bro de Da vid 
Bloor Cien cia e ima gi na rio so cial. Con ce bi do co mo un tex to crí ti co y 
po lé mi co, cons ti tu yó un pun to de re fe ren cia fun da men tal pa ra el lla-
ma do Pro gra ma Fuer te en So cio lo gía de la Cien cia. Se tra ta del mis-
mo pro gra ma de in ves ti ga ción que, jun to con otros pro ce sos con ver-
gen tes, sen tó las ba ses pa ra dar fin a cier ta con cep ción ahis tó ri ca y 
des con tex tua li za da de la cien cia y la tec no lo gía. La mis ma que se 
en cuen tra, co mo se com pren de rá, en el nú cleo del in for me de Van ne-
var Bush, Scien ce, the End less Fron tier. ❏
 

Los Edi to res
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Ta king as a star ting point  a re view of so me as pects of the per so nal 
ex pe rien ce of the pa leon to lo gist and evo lu tio nist bio lo gist Geor ge 
Simp son, the pre sent es say con si ders is sues that are of ten part of 
the scien ti fic in ter pre ta ti ve pro cess but are usually left asi de from the 
“rei fied” na rra ti ve of aca de mic re search –sup por ting the pos tu la te of 
ex tre me res pect to “pro duc tion“ whi le obli te ra ting  the “hu man“ 
as pect. I pri vi le ge, ins tead, so me of the “sub jec ti ve”, “mi nor” or “sub-
terranean “ facets, that seem useful for understanding Simpsonʼs
in te llec tual pro duc tion. The la ter even though being su bor di na ted by 
in te llec tual ac ti vity, is en mes hed in pro fes sio nal com mit ments and 
con di tio ned by the lands ca pe, re sul ting in the very per so nal brand of 
his tra jec tory. I try to show the weight of the lands ca pe upon  in te llec-
tual work and the per cep tion of the dif fe ren ce by a “Nort hern” scien-
tist –from a mo re de ve lo ped country, from an im por tant Nort hern 
scien ti fic ins ti tu tion– who tra vels to the exo tic, the unk nown, as much  
cul tu ral as  geo grap hi cal. In the ca se of Simp son one may clearly 
no ti ce the con trast bet ween his ex pe di tions to Mon ta na, in the Uni ted 
Sta tes in 1932-1935 [in ter nal fron tier] and his ex pe di tions to the 
Ar gen ti ne Pa ta go nia in 1930-1931 & 1933-1934, and to the Ve ne zue-
lan Plains in 1938-1939 [ex ter nal fron tiers]. In con nec tion with se ve-
ral as pects, I rely on  the vo lu me of es says that Hen ri ka Ku klick and 
Ro bert Koh ler edi ted for Osi ris in 1996, con si de ring a par ti cu lar 
re search lo cus, the en dea vours that are at least par tially ca rried out 
out doors, in un con tro lled set tings. But I de ve lop my own analy tic 
pers pec ti ve.
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Geor ge Simp son ’s Tra vels to South Ame ri ca. Scien ti fic view and 
sub jec ti ve ex pe rien ce
He be Ves su ri



Com mu ni ca tion theo ries as so cia ted with ru ral ex ten sion stra te-
giesandagriculturalpoliciessincetheearly60ʼs,asmainlypromo
ted by the IN TA (Ins ti tu to Na cio nal de Tec no lo gía Agro pe cua ria) are 
analy zed in the con text of their cu rrent ap pli ca tion in the Rio Ne gro 
Up per Va lley. The ma jo rity of so me 5000 small and me dium-si ze 
farms fa ce the sheer ex pul sion from their land, to be “out-mar ke ted” 
or to be in te gra ted in to a highly un pre dic ta ble sche me of fle xi ble 
ac cu mu la tion (es pe cially th rough con tract far ming) cha rac te ri zed 
by the cen tra li za tion of de ci sion ma king and the “de mo cra tic” 
de cen tra li za tion of ne ga ti ve ex ter na li ties. This pro cess is pre sen ted 
as an ine vi ta ble (if not de si ra ble) si de-ef fect of  “de ve lop ment”. 
Ho we ver, this sy ner gic com bi na tion of risks does af fect not only the 
in vol ved sub jects and their li ving con di tions. The con se quen ces of 
gi ving up every as pect of cul tu ral and eco no mic au to nomy, in clu-
ding con trol over the pro duc tion cy cle of fruit gro wing and ot her 
far ming prac ti ces re la ted to a mea ning ful sub sis ten ce eco nomy, 
might –and most pro bably will– af fect the who le so ciety. Fa mily far-
mers still pro du ce, even un der con di tions of struc tu rally se lec ted 
op tions, their own mea ning and al ter na ti ves. But the do mi nant 
ap proach con cen tra tes on the pro mo tion of com mer cial-tech no lo gi-
cal pac ka ges, quan tif ying “suc cess” ac cor ding to the le vel of ac cep-
tan ce of tho se pres crip tions. Non-mar ket di men sions of the so cial 
li fe are hen ce ex clu ded. Ge ne ral and par ti cu lar ob ser va tions of this 
on going pro cess, as well as so me in sights de ri ved from the in ter-
sec tions of cul tu ral stu dies, cri ti cal de ve lop ment theo ries, and  po li-
ti cal eco nomy, allo wed us to jus tify and fra me a qua li ta ti ve re search, 
ca rried out at the Uni ver si dad Na cio nal del Co ma hue. A pre li mi nary 
in ven tory of the con si de red si tua tions –pre sen ted in this ar ti cle– 
allo wed us to for mu la te re le vant ques tions which, we be lie ve, need 
to be furt her in ves ti ga ted.
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Technology, Information and Development. Symbolic
consumption and economy in the Alto Valle of Río Negro 
(Argentine)
An dres Di mi triu, Nor ber to Ro cha & Va ni na Pa pa li ni



This es say is about so me ideas con cer ning Pa ta go nia at the turn 
of 19th cen tury. Among Ar gen ti nian and la te Vic to rian na tu ra lists, it was 
seen as pos si ble the exis ten ce of a mam ma lian li ving fos sil in the mo re 
sout hern part of  South Ame ri ca. This “new” ani mal was pre sen ted as 
being as a na tu ral en tity by Flo ren ti no Ameg hi no. The es say sta tes 
that this idea is so me how re la ted with the per cep tion of Pa ta go nia as 
aspacewherehistoryandtimedonʼteverexist.Ontheotherhand,the
aut ho rity Ameg hi no de ser ved among se ve ral Eu ro pean and Ame ri can 
zoo lo gists and pa leon to lo gists could be seen as anot her fac tor in the 
ac cep tan ce of  new spe cies.

This study ad dres ses the po ten tial im pact and li mi ta tions of scien-
ce parks on the pro mo tion of in dus trial, tech no lo gi cal and eco no mic 
na tio nal de ve lop ment. Ins ti tu tio nal cha rac te ris tics of tech no po les (pre-
sen ce of ma na ge rial , me cha nisms for tech no logy trans fer bet ween 
uni ver sity and bu si ness and con sul tancy links) and their in dus trial or ga-
ni za tion (pre sen ce of tech no logy-ba sed firms, com mon use fa ci li ties, 
and the pro duc tion of goods with high ad ded va lue) are re fe ren ces for 
the analy sis. The first part of this study analy ses the in ter nal dy na mics 
of tech no po les and their ca pa city to pro mo te in dus trial and eco no mic 
de ve lop ment by using the ex pe rien ce of mo re ad van ced coun tries as a 
point of re fe ren ce. The low im pact of the se un der ta kings leads one to 
as su me that even less sig ni fi cant re sults would be ob tai ned by La tin 
Ame ri can coun tries. The se cond part, which is sup por ted by fi ve ca se 
stu dies of Bra zi lian tech no po les –São Jo sé dos Cam pos, Cam pi nas 
and São Car los, Cam pi na Gran de and Flo ria nó po lis– uses the fra me-
work of pu blic po licy analy sis, being fo cu sed on the po li ti cal and ins ti-
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Pa ta go nia: a Na tu ral Sanc tuary of Scien ce at the turn of 19th
cen tury
Iri na Pod gorny

Tech no po les and De ve lop ment Pro mo tion: Fact or Ar te fact?
Eras mo Go mes



tu tio nal di men sions. The em pi ri cal evi den ces rein for ce the re sults of 
analy sis of the in ter na tio nal ex pe rien ce. The ge ne ral con clu sions of the 
study op po se the cu rrent be lief that scien ce parks could ha ve an im por-
tant ro le in the tech no logy po licy of La tin Ame ri can coun tries. ❏
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Los via jes de G. G. Simp son a Su da mé ri ca:
vi sión cien tí fi ca y ex pe rien cia sub je ti va
He be Ves su ri*

El pre sen te ar tí cu lo con si de ra, a par tir de la re vi sión de al gu nos as pec tos de la ex pe-
rien cia per so nal del pa leon tó lo go y bió lo go evo lu ti vo G. G. Simp son, al gu nos te mas que a 
me nu do for man par te del pro ce so de la in ter pre ta ción cien tí fi ca pe ro que, usual men te, que-
dan fue ra de la na rra ti va “ob je ti va da” en el re sul ta do de la in ves ti ga ción (si guien do el  pos-
tu la do que  re ve ren cia la “pro duc ción” y ol vi da el la do “hu ma no”). De tal mo do, el tra ba jo 
pri vi le gia al gu nos de los án gu los “sub je ti vos”, “me no res” o “sub te rrá neos”, que pa re cen 
úti les pa ra la com pren sión de su pro duc ción in te lec tual. Se ex plo ra un po co en la his to ria 
per so nal que, aun que es tá re gi da por la ac ti vi dad in te lec tual, es tá con di cio na da por el pai-
sa je y se rea li za cer ca da por los com pro mi sos pro fe sio na les, re sul tan do en una mar ca 
es pe cial de su tra yec to ria. De tal mo do pro cu ro mos trar el pe so del pai sa je so bre el tra ba jo 
in te lec tual y la per cep ción de  lo di fe ren te por par te de un cien tí fi co del “Nor te” (de un país 
más de sa rro lla do, de una ins ti tu ción cien tí fi ca im por tan te del Nor te) que ha ce un via je a lo 
di fe ren te, lo exó ti co, lo des co no ci do, en tan to que re fe ren te cul tu ral y no só lo geo grá fi co. En 
el ca so de Simp son se no ta cla ra men te el con tras te en tre sus ex pe di cio nes a Mon ta na, en 
los Es ta dos Uni dos [fron te ra in ter na] (1932-1935), y las ex pe di cio nes a la Pa ta go nia aus tral 
de la Ar gen ti na (1930-1931 y 1933-1934) y a los Lla nos de Ve ne zue la (1938-1939) [fron te-
ras ex ter nas]. En re la ción con va rios as pec tos,  me apo yo en  el vo lu men de en sa yos que 
Hen ri ka Ku klick y Ro bert Koh ler edi ta ron pa ra Osi ris en 1996, con si de ran do las em pre sas 
que se con du cen al me nos par cial men te puer tas afue ra, en es ce na rios no con tro la dos 
co mo un lo cus par ti cu lar de in ves ti ga ción. Pe ro de sa rro llo mi  pro pia pers pec ti va de aná li sis. 

“El ob je to de nues tros es tu dios no es un frag men to de lo 
real, un as pec to ais la do de la ac ti vi dad hu ma na si no el 
hom bre mis mo, con si de ra do en el se no de los gru pos de 
los que es miem bro”. 

Lu cien Febv re, Com ba tes por la His to ria

In tro duc ción 

El pri mer li bro de Geor ge Gay lord Simp son, uno de los pa leon tó lo-
gos y bió lo gos evo lu ti vos más pro mi nen tes del si glo xx, no fue so bre 
los re sul ta dos de su ac ti vi dad de in ves ti ga ción si no un re la to cá li do y 
atrac ti vo (en el es ti lo de las his to rias de via jes), de una ex pe di ción cien-
tí fi ca, la pri me ra ex pe di ción Sca rritt del Ame ri can Mu seum of Na tu ral 
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His tory.1 En ese li bro des cri bió a las per so nas con las que se cru zó y 
las ac ti vi da des que de sa rro lló en su via je de 1930 a la Pa ta go nia, con 
el pro pó si to de reu nir lo que fue una muy im por tan te co lec ción de fó si-
les de ma mí fe ros te rres tres de Su da mé ri ca. El  jo ven cien tí fi co lo gra un 
con tra pun to fe liz en tre las per cep cio nes in te re sa das de su es pe cia li-
dad co mo cien tí fi co y las per cep cio nes sub je ti vas del via je ro  en un 
país des co no ci do, na rran do sus con tac tos con  per so nas  de muy 
va ria da con di ción so cial y cul tu ral con los que in te rac túa co ti dia na men-
te y pai sa jes ex tre mos que lo to can en sus fi bras más ín ti mas.2

En 1938, una cuar ta ex pe di ción en el mar co del pro gra ma so bre 
ma mí fe ros fó si les en Nor te y Su da mé ri ca lo lle vó a Ve ne zue la. Pri me-
ro en la cer ca nía de Bar qui si me to, cer ca del pue blo de San Mi guel, y  
en la re gión de Los Lla nos; lue go en la Gran Sa ba na, acom pa ñan do a 
una gran ex pe di ción, la Co mi sión Ex plo ra do ra de la Gran Sa ba na, 
or ga ni za da por el Mi nis te rio de Fo men to, pa ra ex plo rar y car to gra fiar  
par tes de la enor me y po co co no ci da Gua ya na ve ne zo la na.3 En esa 
opor tu ni dad el in ves ti ga dor y su es po sa tra ba ja ron co mo na tu ra lis tas; 
cu rio sa men te, ella, psi có lo ga, hi zo co lec cio nes de ma mí fe ros y plan tas 
re cien tes; él se de di có a ha cer un es tu dio et no grá fi co de ta lla do de los 
in dí ge nas Ka ma ra ko to, un gru po ca ri be que has ta en ton ces no ha bía 
si do es tu dia do. Los as pec tos per so na les de ese via je fue ron par cial-
men te re co gi dos en su li bro de co rres pon den cia a su fa mi lia. Las car-
tas dis po ni bles nos sir vie ron de hi lo con duc tor en nues tro aná li sis.4 

Ha cia fi nes de la dé ca da de 1930 y co mien zos de la de 1940, que 
es cuan do com ple ta su ci clo de via jes a  Su da mé ri ca, Simp son ya era 
un pa leon tó lo go dis tin gui do del Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory 
en la ciu dad de Nue va York.5 Sus lo gros eran  mu chos: un doc to ra do 
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Hebe Vessuri

1 Pa ra re fe ren cias cien tí fi cas a las tres ex pe di cio nes Sca rritt a la Pa ta go nia y a Mon ta na, véa se 
Simp son (1934; 1936). Pa ra re fe ren cias com ple tas de los tra ba jos de Simp son que son ci ta dos en 
el pre sen te tra ba jo, véa se la bi blio gra fía al fi nal.
2 Simp son tam bién es cri bió un dia rio per so nal du ran te la se gun da ex pe di ción Sca rritt a la Pa ta go-
nia, que le pa re ció más in te re san te y más lle na de in ci den tes que la pri me ra ex pe di ción, pe ro la 
Pa ta go nia ya no le pa re ció pa ra en ton ces tan im pre sio nan te, fres ca e inu sual co mo pa ra en con trar 
una ra zón de pu bli car otro li bro so bre el te ma. In clu yó, sin em bar go, al gu nos epi so dios en un li bro 
au to bio grá fi co pu bli ca do en 1978, que no he po di do con sul tar.
3 Simp son (1939).
4 Simp son (1987), edi ta do por L. F. La por te.
5 En el ve ra no de 1956 Simp son em pren dió otra ex pe di ción a Su da mé ri ca, es ta vez a las na cien tes 
del río Ama zo nas en el Bra sil pa ra re co lec tar fó si les con vis tas a lle nar hue cos de evi den cia en esa 
am plia re gión en tre la Ar gen ti na al sur y Co lom bia al nor te. El área es ta ba tan cu bier ta de ve ge ta ción 
que las me jo res pers pec ti vas de ex plo rar out crops se da ban a lo lar go de las ori llas ex pues tas de 



de Ya le en geo lo gía y pa leon to lo gía, un pues to co mo in ves ti ga dor vi si-
tan te en el Bri tish Mu seum, lí der de dos ex pe di cio nes (de un año ca da 
una) pa ra re co lec tar fó si les en la Pa ta go nia, au tor de dos li bros y más 
de cien ar tí cu los y mo no gra fías cien tí fi cas, y ha bía si do ele gi do fe llow 
de dos de las más dis tin gui das so cie da des ho no ra rias y cien tí fi cas en 
los Es ta dos Uni dos: la Ame ri can Phi lo sop hi cal So ciety y la Na tio nal 
Aca demy of Scien ces. La mo no gra fía que ha bía pla ni fi ca do es cri bir 
so bre los fó si les de la Pa ta go nia en 1930 fue in te rrum pi da por múl ti-
ples fac to res. En tre otros, an tes de in gre sar al ser vi cio mi li tar, en 
1942, ha bía com ple ta do un tex to re vo lu cio na rio pu bli ca do dos años 
más tar de co mo Tem po and Mo de in Evo lu tion.6 Su li bro apli ca ba los 
con cep tos y con clu sio nes de los re cien tes des cu bri mien tos en la 
ge né ti ca al gran cuer po de evi den cia fó sil de la lar ga his to ria de la 
vi da, y de mos tra ba que la “mi croe vo lu ción” del ge ne tis ta po día ser 
ex tra po la da pa ra ex pli car la “ma croe vo lu ción” del pa leon tó lo go. La 
mo no gra fía so bre la Pa ta go nia fue fi nal men te es cri ta, ilus tra da y pu bli-
ca da co mo The Be gin ning of the Age of Mam mals in South Ame ri ca, 
en vo lú me nes del Bu lle tin of the Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory, 
muy se pa ra dos en el tiem po: el vo lu men 91 en 1948 y el vo lu men 137 
en 1967. Pa ra lec to res no téc ni cos es cri bió más tar de Splen did Iso la-
tion: The Cu rious His tory of South Ame ri can Mam mals, pu bli ca do por 
Ya le Uni ver sity Press en 1980.7 

El pre sen te en sa yo es una ex cu sa pa ra re to mar, a par tir de la 
con si de ra ción de bre ves re la tos de la ex pe rien cia per so nal de Simp-
son, al gu nos te mas que a me nu do for man par te del pro ce so de  in ter-
pre ta ción cien tí fi ca pe ro que usual men te que dan fue ra de la na rra ti va 
“ob je ti va da” del re sul ta do de la in ves ti ga ción. En es ta re cons truc ción, 
hay de ta lles co mu nes a las his to rias de vi da: pre do mi nan al gu nas 
ex pe rien cias so bre otras, la ali nea ción  de la “vo ca ción” cien tí fi ca del 
in ves ti ga dor de cam po con el pai sa je en el que tra ba ja; el sen ti do de 
la ex pe rien cia per so nal del cien tí fi co en el con tex to de la his to rio gra fía 
de su dis ci pli na, en es te ca so la pa leon to lo gía. Al apun tar a ex pe rien-
cias me nos for ma les y más per so na les del in ves ti ga dor en su tra ba jo 
de cam po, ex plo ra mos as pec tos que usual men te que dan re te ni dos en 
el fil tro del pro fe sio na lis mo, que pos tu la la re ve ren cia de la “pro duc-
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los ríos du ran te la ba ja es ta cio nal de las aguas. Un ac ci den te le cau só múl ti ples he ri das y una de sa-
gra da ble frac tu ra de su pier na de re cha que le cos tó dos años de ope ra cio nes y pro lon ga das es ta-
días hos pi ta la rias. Simp son (1987, p. 10).
6 Simp son (1984).
7 Simp son (1948; 1967; 1980).



ción” ol vi dan do el la do “hu ma no”. Por que pos tu lo la in ti mi dad de la 
re la ción en tre “vi da” y “obra”, más allá de las ama rras del aná li sis cog-
nos ci ti vo de la his to ria in te lec tual, pri vi le gio al gu nos de los án gu los 
“sub je ti vos”, “me no res” o “sub te rrá neos”, que pa re cen úti les pa ra la 
com pren sión de la pro duc ción in te lec tual. La op ción fue pro fun di zar un 
po co en la his to ria per so nal, que si bien re gi da por la ac ti vi dad in te lec-
tual, es tá cer ca da por los com pro mi sos pro fe sio na les y con di cio na da 
por el pai sa je, que le da una mar ca es pe cial a su vo ca ción.   

La pro pues ta se des do bla en dos as pec tos. Por un la do, pro cu ro 
mos trar el pe so del pai sa je so bre el tra ba jo in te lec tual y en par ti cu lar 
la per cep ción de un cien tí fi co del “Nor te” (de un país de sa rro lla do y 
per te ne cien te a una ins ti tu ción cien tí fi ca im por tan te del Nor te) que 
ha ce un via je a lo di fe ren te, lo exó ti co, lo des co no ci do, en tan to que 
re fe ren te cul tu ral y no só lo geo grá fi co. En el ca so de Simp son se no ta 
cla ra men te el con tras te en tre sus ex pe di cio nes a Mon ta na, en los 
Es ta dos Uni dos –fron te ra in ter na– (1932-1935), don de a pe sar de lo 
im pac tan te del pai sa je na tu ral, el in ves ti ga dor se mue ve en el con tex-
to de una cul tu ra y so cie dad fa mi lia res, y las ex pe di cio nes a la Pa ta-
go nia aus tral de la Ar gen ti na (1930-1931 y 1933-1934) y a los Lla nos 
de Ve ne zue la (1938-1939) –fron te ras ex ter nas–. El he cho de es tar en 
el ex tran je ro apa re ce co mo una va rian te adi cio nal a las con di cio nes 
del lo cus de in ves ti ga ción, tal co mo se las con si de ra en el nú me ro de 
Osi ris coor di na do por Hen ri ka Ku klick y Ro bert Koh ler en 1996, cuan-
do se rea li zan al me nos par cial men te puer tas afue ra, en es ce na rios 
no con tro la dos.8 Su gie ro que la fal ta re la ti va de con trol en el tra ba jo 
de cam po, por con tras te con el tra ba jo de la bo ra to rio, ad quie re es pe-
cial sig ni fi ca ción cuan do el in ves ti ga dor es tá en el ex tran je ro por que 
en esas con di cio nes con tro la mu chos me nos ele men tos aún que el 
in ves ti ga dor na ti vo.    

Por otro la do, me in te re sa el te ma de la cul tu ra “del otro”. En los 
tex tos de Simp son se en cuen tran ele men tos re fe ri dos a su per cep ción 
de “nues tra” cul tu ra, en tan to que par ti ci pan tes de una cul tu ra que le 
es aje na. En es to se ma ni fies ta ya no co mo cien tí fi co, has ta don de el 
des lin de es po si ble, si no co mo per so na co mún. A lo lar go de es te 
si glo, la vi sión que se ha te ni do del ob ser va dor ex tran je ro cuan do ana-
li za nues tra rea li dad la ti noa me ri ca na ha si do de mo do ge ne ral di co tó-
mi ca, bien sea en ten di da co mo in ge nua, bien co mo per ver sa. Cuan do 
se la per ci be co mo in ge nua, se for mu la la fan ta sía de un in ves ti ga dor 
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cui da do so, apro ve cha do por el go bier no que lo fi nan cia y uti li za en su 
po lí ti ca de do mi na ción. Es ta ima gen su gie re a un in te lec tual ho nes to, 
pe ro con po ca ex pe rien cia de vi da en tér mi nos de ma li cia po lí ti ca, sin 
otras ex pe rien cias per so na les que no sean las li bres cas. La otra ver-
sión es más áci da y pro yec ta la ima gen de un es pe cia lis ta ex pe ri men-
ta do, in te li gen te, ha bi li do so, am bi cio so y con una in ten ción de ter mi na-
da de lle var se nues tros se cre tos pa ra que sean pos te rior men te ela bo-
ra dos por agen tes del im pe ria lis mo.9 Des de el pun to de vis ta adop ta-
do en es te tra ba jo in te re sa iden ti fi car los me ca nis mos a tra vés de los 
cua les el ex tran je ro in ter pre ta lo des co no ci do cuan do eso des co no ci-
do cons ti tu ye par te de nues tra rea li dad, de nues tra co ti dia ni dad, cuan-
do lo des co no ci do so mos “no so tros”. Su vi sión tie ne in te rés no por que 
pen se mos que sea ver da de ra si no sim ple men te por que es “otra” 
vi sión, di fe ren te, que tal vez nos apor ta ele men tos a tra vés de me ca-
nis mos com ple jos, in clu yen do los cli chés y las con fu sio nes o erro res, 
pa ra nues tra au to com pren sión co lec ti va.10

Se ob ser va tam bién la ma yor ca pa ci dad de la ju ven tud de no tar y 
asi mi lar la di fe ren cia. Cuan do Simp son via ja a la Pa ta go nia tie ne 28 
años. Des cu bre allí un mun do com ple ta men te dis tin to, pe ro, co mo lo 
mos tra ré más ade lan te, lo asi mi la rá pi da men te, al pun to de sen tir se 
“en ca sa”. Lo dis fru ta ple na men te y tie ne ten ta cio nes de que dar se en 
el he mis fe rio aus tral. Con fre cuen cia le pa re ce di fí cil re cor dar que es tá 
en un país ex tra ño y tie ne que de te ner se a bus car ex plí ci ta men te las 
di fe ren cias. Por su pues to las hay mu chas, pe ro tras unos me ses de 
es ta día es tá tan acos tum bra do que no se da cuen ta de ellas. En cam-
bio, cuan do via ja a Ve ne zue la ocho años más tar de, si bien es tam-
bién un mun do que des co no ce (y aun que hay pai sa jes im pac tan tes 
co mo los de la Gran Sa ba na), su ac ti tud es al pa re cer di fe ren te. Ya 
es tá más acos tum bra do a “lo di fe ren te” y no tie ne tiem po o ne ce si dad 
in te rior de ex pre sar se li te ra ria men te al res pec to con el de ta lle co mo lo 
ha ce con re la ción a la Pa ta go nia. 

Me de ten go, asi mis mo, a re gis trar al gu nos epi so dios en los que 
aflo ra la sen si bi li dad de Simp son, su es ta do de áni mo en ple na fae na 
de cam po, que ayu da a  en ten der un po co más la na tu ra le za de la 
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9 Es tos as pec tos son tam bién de sa rro lla dos en el li bro pro du ci do por  Meihy (1990), so bre los “bra-
si lia nis tas”, los in ves ti ga do res ex tran je ros que es tu dia ban el Bra sil, que in clu ye his to rias so bre sus 
ex pe ren cias bra si le ñas con ta das por un va lio so con jun to de es pe cia lis tas, aun que no coin ci do con 
va rios as pec tos de la ca rac te ri za ción y pe rio di za ción que se ha ce en el es tu dio in tro duc to rio.
10 He tra ta do as pec tos de es te te ma en otros tra ba jos. Véa se, por ejem plo, Ves su ri (1993).



in ves ti ga ción de cam po en una dis ci pli na co mo la pa leon to lo gía en la 
épo ca en que hi zo su tra ba jo; fi nal men te, res ca to as pec tos de los ini-
cios de su ca rre ra pro fe sio nal co mo pa leon tó lo go, que, jus ta men te, se 
vin cu la ron con su con tri bu ción al co no ci mien to de la fau na fó sil de 
ma mí fe ros su da me ri ca nos y al es cla re ci mien to de su apor te a la com-
pren sión de la evo lu ción de las es pe cies. Jus ta men te con re la ción a 
su ca rre ra, en es te pe río do ini cial se ob ser va que la so cia li za ción en 
la ac ti vi dad cien tí fi ca y en lo que has ta ese mo men to era una pro me sa 
de ca rre ra cien tí fi ca eran muy fuer tes, y el in ves ti ga dor no se des vió 
del rum bo tra za do en sus años de es tu dio y pri me ros años de vi da 
pro fe sio nal. En es te sen ti do, di fie re de otros ca sos de cien tí fi cos, del 
Nor te o del Sur, con bue na for ma ción y cu rrí cu lum, que fue ron  “tra ga-
dos” cuan do se in cor po ra ron a un me dio di fe ren te, asi mi lan do las 
cos tum bres lo ca les, in clu yen do las de la vi da aca dé mi ca.11 

La fa ci li dad pa ra es cri bir y ex pre sar se de Simp son, que se des-
pren de de su co rres pon den cia,  po día in tuir se en su in de ci sión cuan do 
in gre só a la Uni ver si dad da do que creía que que ría ser un es cri tor crea-
ti vo y ayu dó a fun dar una re vis ta li te ra ria de es tu dian tes. Pe ro “en su 
se gun do año se ins cri bió en un cur so de geo lo gía y fue rá pi da men te 
con ver ti do”12 a la cul tu ra cien tí fi ca. Sin em bar go, con ser vó su vo ca ción 
por la es cri tu ra, que se re fle ja en su ex ten sa obra es cri ta, no só lo cien-
tí fi ca si no tam bién de di vul ga ción.13 Da da la ca li dad de los tex tos, me 
pa re ció de uti li dad ha cer una lec tu ra  de su dia rio de via je de la pri me ra 
ex pe di ción, At ten ding Mar vels, y del li bro que con tie ne par te de su 
co rres pon den cia, Sim ple Cu rio sity, bus can do un con jun to de “pa la bras 
cla ves” que me per mi tie ran reor ga ni zar los tex tos se lec cio na dos den tro 
del es que ma in ter pre ta ti vo pro pues to. Pre vi si ble men te, la pers pec ti va 
es la apre cia ción des de la mi ra da de acá, “nues tra” mi ra da, las cir cuns-
tan cias de la vi da y la ca rre ra del in ves ti ga dor co mo “otro”.14 In clu so la 
na rra ti va más des car na da ocul ta pro fun dos su pues tos his to rio grá fi cos, 
de mo do que de pen de de la teo ría (aun que sea una teo ría no ex plí ci ta). 
Co mo to dos los en fo ques, los que se avan zan en es te tra ba jo es tán 
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11 Por ejem plo el ca so de D.G. Lang ham, ge ne tis ta de plan tas de Cor nell, uno de los es pe cia lis tas 
más im por tan tes en el ám bi to in ter na cio nal en “ajo jon lí” en 1940, quien se so brea dap tó al me dio no 
cien tí fi co ve ne zo la no y se per dió tan to pa ra la cien cia in ter na cio nal co mo la na cio nal. Véa se Ves-
su ri (1994).
12 La por te, “In tro duc tion”, en Simp son (1987, p. 6). 
13 In clu si ve en su pro duc ción hay una obra de fic ción pu bli ca da en 1996 con una me mo ria de su 
hi ja Joan.
14 To das las ci tas de Simp son son tra duc ción de la au to ra a par tir de los ori gi na les en in glés.



su je tos a la re fu ta ción. Son he rra mien tas a ser pro ba das por me dio de 
otros es tu dios con ma yor evi den cia em pí ri ca. El lec tor en con tra rá aquí 
men ción de al gu nos te mas y no una na rra ti va cro no ló gi ca de los via jes 
de Simp son, que na die me jor que el pro pio Simp son po dría ha cer. 

Cuan do em pren de su via je a la Pa ta go nia, Simp son sa be que es 
un via je im por tan te y lo em bar ga una sen sa ción de irrea li dad. Le es cri-
be a su pa dre: “Es toy muy fe liz de ha cer es te via je y sé que lo voy a 
dis fru tar. In clu so aho ra me re sul ta di fí cil creer que es toy real men te en 
ca mi no a nue vos paí ses y a un nue vo con ti nen te. Pa re ce un po co 
irreal”.15 A me di da que se ale ja de su mun do fa mi liar a bor do de un 
bar co en los ma res del Atlán ti co sur, lo des co no ci do do mi na su áni mo: 

[Es ta car ta] la es cri bo des de lo que se de be apro xi mar a ce ro en cuan-
to a un lu gar don de es tar. En efec to, es toy en un tan que ro pe tro le ro 
va cío que cho ca con tra un muy fuer te vien to de fren te y enor mes 
ma res en el Gol fo de San Jor ge fue ra de la cos ta de la Pa ta go nia, a 
cua tro días de dis tan cia de Bue nos Ai res, que en sí ya es una dis tan-
cia enor me de ca sa y de ma má.16 

Pe ro al ca bo de un año, el mun do nue vo ha de ja do de ser un mis te rio: 
“Lo  ma lo de es cri bir aho ra es que he es ta do vi vien do tan to tiem po en 
la Pa ta go nia que ya no me pa re ce ex tra ña y no pue do pen sar en es cri-
bir al go in te re san te”.17 Y en el mis mo sen ti do: “en cuen tro di fí cil re cor-
dar que es toy en un país ex tran je ro y ten go que de te ner me y bus car 
di fe ren cias. Por su pues to, son mu chas, pe ro fun da men tal men te es toy 
tan acos tum bra do a ellas aho ra que no me doy cuen ta”.18 Su gran 
ca pa ci dad de adap ta ción al nue vo me dio se tras lu ce cuan do le ofre-
cen un tra ba jo: 
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15 Simp son (1987, p. 142). Sim ple Cu rio sity. En tra da del 9 de agos to de 1930. De aquí en más ci ta-
do por la fe cha de edi ción y co mo sc.
16 Simp son (1987, p. 142), sc, 27 de sep tiem bre de 1930.
17 Simp son (1987, p. 148), sc.
18 Simp son (1987, pp. 161-162), sc, 10 de ma yo de 1931. Car ta a los pa dres: via je en au to des de 
Co mo do ro a Bue nos Ai res.

El jo ven via je ro



Me han ofre ci do un tra ba jo allí [Bue nos Ai res], un buen tra ba jo, y 
pu die ra acep tar lo pe ro no en for ma per ma nen te. Só lo que la idea me 
asus ta, por que to dos los que en cuen tro aquí co men za ron to man do un 
em pleo tran si to rio y nun ca más se fue ron. De cual quier ma ne ra, jue go 
con la idea –qui zás sea só lo por que de al gún mo do me ha la ga ir a una 
tie rra ex tra ña y que de in me dia to me ofrez can el me jor pues to de mi 
ti po en el país–.19

 
Sus im pre sio nes no se re du cen al tra ba jo de cam po. Es tá co no cien do 
una nue va cul tu ra, un nue vo país, cos tum bres, gen tes. Y pa ra un 
jo ven cu rio so y vi tal, sin ma yor for ma ción po lí ti ca, mu cho de ello pue-
de ser sim ple men te di ver ti do. Co mo la ex pe rien cia de ser tes ti go de 
una re vo lu ción, la de 1930 en Bue nos Ai res, ape nas lle ga do a la 
Ar gen ti na, y que co men ta en car ta a su her ma na Mart he en to no 
su per fi cial y frí vo lo: “Ha blan do de di ver sión, sim ple men te ver da de ra, 
bue na y sim ple di ver sión, de bie ras ha ber vis to nues tra re vo lu ción. No 
cree rías las co sas que vi e hi ce mien tras és ta su ce día, de mo do que 
no voy a ela bo rar el te ma [...]”.20

Bue nos Ai res, don de al lle gar de be rea li zar trá mi tes le ga les y pre-
pa rar el equi po pa ra la ex pe di ción, y don de en otras oca sio nes es tu dia 
par te de las co lec cio nes de fó si les de los her ma nos Ameg hi no du ran-
te su es ta día de un año en la Ar gen ti na, es una ciu dad que lle ga a 
gus tar lo mu cho. Des pués de des cri bir un pa seo de do min go muy 
agra da ble por la Cos ta ne ra y lue go de to mar el té en el City ho tel 
co men ta: “Es toy acos tum bra do a Bue nos Ai res y fi nal men te me gus ta 
bas tan te, de he cho me gus ta y ex cep to por la an sie dad de ver los a 
to dos us te des otra vez me gus ta ría que dar me aquí”.21 A su her ma na 
Mart he, la ar tis ta de la fa mi lia, le es cri be: 

[Bue nos Ai res] es un po co co mo Pa rís, pe ro me re ce más dis tin ción 
que me ra men te ser pa re ci da a otra co sa. No es tan ale gre co mo se 
su po ne que sea –in clu si ve Lon dres es más ale gre–. A pe sar de ser 
la ti na hay una muy co no ci da me lan co lía ar gen ti na y la ale gría nun ca 
pa re ce es pon tá nea y es usual men te vi cio sa. Pe ro tu vi mos suer te de 
en con trar a mu cha gen te sim pá ti ca y de mo ver nos bas tan te. El em ba-
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20 Simp son (1987), sc, 27 de sep tiem bre de 1930.
21 Simp son (1987, p. 169), sc, 25 de ju lio de 1931.



ja dor nos ali men tó, co mo lo hi cie ron tam bién otros en la em ba ja da, y 
vi si ta mos al gu nos de los me jo res clu bes en la ciu dad y al re de do res. 
El de ma yor im por tan cia, por su pues to, es el Joc key Club, con sus 
fa mo sos (pe ro en su ma yo ría muy ma los) objetsdʼart, su es plén di da 
es ca li na ta, etc. La ca va de vi nos era una vi sión gran dio sa –po dría 
vol ver me lí ri co al res pec to–. Los úni cos objetsdʼart real men te atrac ti-
vos eran dos Go yas.22 

Al gu nos de sus gus tos, o por lo me nos de sus há bi tos cul tu ra les, son 
cla ra men te ur ba nos de cla se me dia, co mo se des pren de de co men ta-
rios co mo és tos so bre el ar te y el vi no y al gu nos de los si tios que fre-
cuen ta en la ciu dad, al mar gen de mu seos y otros cen tros cien tí fi cos. 
En la mis ma car ta a Mart he si gue co men tán do le so bre la pin tu ra, que 
es un te ma que le in te re sa a su her ma na: 

[...] tam bién nos lle va ron al equi va len te ar gen ti no de la mues tra de la 
Ro yal Aca demy o El  Sa lón. No fue im pre sio nan te. Prác ti ca men te 
to dos eran o bien sim ples tru cos pa ra cu brir la au sen cia de téc ni ca o 
do lo ro sa men te en el es ti lo de al gún ar tis ta fran cés o de otro ti po [...].

Sus co men ta rios so bre el mun do de la cul tu ra de cla se al ta de Bue nos 
Ai res, co mo en otras ciu da des la ti noa me ri ca nas de la épo ca, mues-
tran a una cla se con mo dis mos afran ce sa dos frí vo los: 

Aho ra ten go que lle var los li bros a Bue nos Ai res y de jar los es par ci-
dos co mo al des cui do  por que allí se ne ce si ta sa ber fran cés si uno 
quie re ser con si de ra do so cial men te. Los ver da de ros  beaux y  be lles 
ha blan un len gua je sor pren den te co ci na do a par tir de par tes igua les 
de fran cés y cas te lla no.23

Lo sor pren de el des co no ci mien to de los por te ños de lo que es el in te-
rior de su país, al tiem po que en for ma obli cua des ta ca el pa pel to da-
vía muy no ta ble de la in mi gra ción ita lia na en la vi da de la ciu dad. 

Muy po cos de los ha bi tan tes de Bue nos Ai res vie ron al gu na vez a un 
gau cho, y la ma yo ría no es tán se gu ros acer ca de lo que real men te 
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22 Simp son (1987), sc, 27 de sep tiem bre de 1930.
23 Simp son (1987, p. 160), sc.



es un gau cho, apar te de ser un ac tor de ca ba ret que vie ne de Ná po-
les y ha bla cas te lla no con un fuer te acen to ita lia no.24

Pe ro cuan do sa le del ám bi to ur ba no de Bue nos Ai res, el ob ser va dor 
es otro. Na da es usual en la co ti dia nei dad de la Pa ta go nia:

No pue do con tar te mu cho acer ca de es te lu gar por que no lo cree rías, 
de mo do que ¿pa ra qué mo les tar nos? Por ejem plo, eres de ma sia do 
in te li gen te pa ra pen sar que tu ve un hue vo de aves truz asa do con azú-
car co mo ce na ano che y un ar ma di llo en me dia ca pa ra zón pa ra el 
de sa yu no es ta ma ña na, pe ro lo hi ce. Tam po co cree rías que pue do 
ca mi nar er gui do so bre una pen dien te co mo és ta aquí [...], pe ro es po si-
ble (si uno mi ra al oes te –pien sa en eso por un mo men to–). Ni que las 
li bé lu las son la peor pes te en nues tro cam pa men to del de sier to y los 
lo ros son lo peor cuan do tra ba ja mos. Ni que va mos a na dar a me nu do 
aquí, aun que de be mos arras trar agua pa ra be ber des de unos 20 ki ló-
me tros. Ni que las cua tro per so nas en el cam pa men to ha bla mos fran-
cés, cas te lla no, por tu gués, ita lia no, in glés y li tua no y al gu nas ve ces 
en con tra mos a gen te a la que nin gu no de no so tros pue de en ten der. Ni 
que un jo ven gua na co [una lla ma sal va je] ha ce un rui do co mo el re lin-
cho de un ca ba llo que fue de ja do en la llu via y se en mo he ció. Ni que 
las hor mi gas ha cen una gri te ría. Ni que co me mos un cor de ro en un día 
y una ove ja vie ja en dos.25

Los te mas que más gol pean la per cep ción del via je ro son la so le dad 
y la bús que da qui mé ri ca de la ri que za ma te rial, es tre cha men te en tre-
te ji dos con el pai sa je pa ta gó ni co ex tre mo. Las pin ce la das con que 
des cri be a va rios per so na jes y pai sa jes inu sua les que en cuen tra en 
su ex pe di ción pa ta gó ni ca son agu das, co mo en su per cep ción de lo 
“sal va je”: 

Los lu ga res sal va jes es tán aho ra en ca si to das par tes mar ca dos por 
in con gruen cias re sul tan tes del im pac to de al gu nos in ven tos mo der nos 
so bre un mar co to da vía pri mi ti vo. En ta les lu ga res la ci vi li za ción no se 
de sa rro lla sa na y ar mo nio sa men te. Apa re ce en al gu nos lu ga res co mo 
una en fer me dad. Gen te que nun ca vio un li bro y cu yas ideas so bre 
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hi gie ne po drían ofen der a un chim pan cé pue den po seer  fo nó gra fos y 
má qui nas de co ser.26

[...] apar te de al gu nos in dios y un nú me ro mu cho ma yor de mes ti zos y 
otras mez clas, la Pa ta go nia es tá hoy ha bi ta da por los miem bros más 
aven tu re ros y me nos exi to sos de ca si cual quier na ción de la tie rra. 
To das las ra zas la ti nas es tán am plia men te re pre sen ta das, y tam bién 
hay con si de ra bles can ti da des de ga le ses, boers, in gle ses, es la vos de 
to das las va rie da des y gen te de to dos los ma ti ces y to da suer te de afi-
lia ción na cio nal. Hay muy po cos nor tea me ri ca nos.27 

Sien te que lo úni co que tie ne en co mún con sus  in ter lo cu to res en el 
cam pa men to an tes de la lle ga da de su asis ten te nor tea me ri ca no, 
Co ley Wi lliams, es el he cho de que to dos son se res hu ma nos. Es un

 
 [...] con jun to sor pren den te, y eso nos per mi te lle var nos bien, pe ro ha bla-
mos len gua jes di fe ren tes, so mos de di fe ren tes ra zas, he mos pa sa do 
nues tras vi das en di fe ren tes he mis fe rios de la tie rra y te ne mos tras fon dos 
y há bi tos de pen sa mien to que son ca si ab sur da men te di ver gen tes.28 

En más de un sen ti do, Simp son se acer ca a la sen si bi li dad del es cri tor 
po la co-in glés Jo seph Con rad en sus des crip cio nes pa ta gó ni cas. Es tá 
preo cu pa do por ha cer un re tra to des car na do de las fuer zas que ex plo-
tan y vic ti mi zan, y que de ese mo do man tie nen a la gen te en con di cio-
nes tan aplas tan tes que per ma ne cen en su atra so, es ca sa men te 
cons cien tes de lo que ocu rre, tan ig no ran tes y apá ti cos que han po di-
do ele var se muy po co por en ci ma de la con di ción más pri mi ti va. 

La agu de za de la ob ser va ción fí si ca [de los hom bres que vi ven cer ca 
de la na tu ra le za] es tá, pien so, ge ne ral men te vin cu la da en esos ca sos 
con una [ca pa ci dad de] in fe ren cia me ta fí si ca pe cu liar men te in sul sa. 
Los hom bres que pa san su vi da al ai re li bre por lo co mún tie nen un 
vas to cau dal de co no ci mien to ob je ti vo, pe ro su com pre hen sión de 
cual quier in ter pre ta ción real de los he chos más allá del ho ri zon te 
es tric ta men te vi si ble es usual men te ri dí cu la men te es ca sa.29
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En la Pa ta go nia, to dos los es fuer zos hu ma nos son en fer mi zos, em pe-
que ñe ci dos por la in men si dad del es ce na rio na tu ral; allí la pe que ñez 
de la gen te co mún se con fun de con su im po ten cia. “Una gran pro por-
cióndelapoblacióndelaPatagoniaplaneairseʻelañoquevieneʼ,y
ha es ta do pla ni fi cán do lo por mu chos años.” El via je ro ob ser va los 
prin ci pa les ras gos de la es truc tu ra so cial pa ta gó ni ca y con clu ye que 
los que me jor so bre vi ven en esas con di cio nes ex tre mas son se res 
muy sim ples, los “pues te ros”:30 

Los hom bres nor ma les de esa re gión bra vía [los pues te ros] son ge nios 
en vi vir. Su fuer za es la fuer za ra ra de la in sen si bi li dad, de no abu rrir se 
con la au sen cia de co lor, de ser in ca pa ces de per ci bir ho rror. Son es tú-
pi dos, […] pe ro só lo por un stan dard que fra ca sa ría com ple ta men te en 
la Pa ta go nia. Son los hom bres bri llan tes por ese stan dard, quie nes son 
dé bi les y aca ban en la lo cu ra. La fuer za de los otros, los vic to rio sos, es 
to tal men te ad mi ra ble, y só lo lo es más por que es tan com ple ta men te 
in con cien te y tan en te ra men te des pro vis ta de in tros pec ción.31

Las otras cla ses de gen tes son con jun tos he te ró cli tos de se res más o 
me nos ina dap ta dos al am bien te. Es tán los ha bi tan tes de los pue blos, 
los trans por tis tas, los va ga mun dos, in di vi dua lis tas, ca za do res y fue ra 
de la ley, que pue den pa sar a tra vés de una ex ten sa re gión sin ser 
vis tos. Hay otras cla ses de gen te pe ro Simp son sien te que no per te-
ne cen a es te cua dro, por ejem plo, los tra ba ja do res y fun cio na rios de 
las ex plo ta cio nes pe tro le ras. Opi na que los ver da de ros per so na jes de 
la re gión son in mu ta bles: el vien to, el frío, la se quía, el can to ro da do 
don de de bie ra ha ber sue lo y ar bus tos es pi no sos en lu gar de  pas to. 
“És tos no pue den cam biar en un mi le nio, y en cuan to per ma nez can, 
la Pa ta go nia se rá su yo sal va je y su gen te es ta rá apar te del res to.” 
Po dría mos agre gar nu me ro sos ejem plos del mé to do na rra ti vo de 
Simp son: su efec to es for zar al lec tor a vol ver a mi rar sus per so na jes, 
hu ma nos o na tu ra les, a per sis tir en el in ten to de ver los co mo son. 
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go tas de san gre abo ri gen, al go de los al tos te huel ches y de los fie ros e in con quis ta dos arau ca nos”. 
Simp son (1982, p. 123), am.
31 Simp son (1982, p. 123), am.



El tra ba jo de cam po en la de fi ni ción del pa leon tó lo go. Simp son es 
un cien tí fi co que por la  ín do le de su dis ci pli na –la pa leon to lo gía– y su 
ex ten sa ex pe rien cia per so nal en la rea li za ción de ex pe di cio nes pa ra la 
re co lec ción de fó si les, se ca rac te ri za co mo in ves ti ga dor de cam po. 
Es te as pec to ofre ce ele men tos adi cio na les de in te rés pa ra nues tro pro-
pó si to. Al de fi nir el ri gor cien tí fi co por los es tán da res del la bo ra to rio en 
los úl ti mos cin cuen ta años, los ana lis tas con fre cuen cia han juz ga do 
que el cam po es un lu gar de tra ba jo com pro me ti do: las cien cias de 
cam po han en fren ta do y en fren tan pro ble mas que se re sis ten a una 
so lu ción pro li ja, y no han po di do ex cluir a los  afi cio na dos. En dé ca das 
re cien tes, sin em bar go, las mis mas ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da des 
ba sa das en el tra ba jo de cam po que an tes jus ti fi ca ban su des cui do, las 
han he cho apa re cer co mo emi nen te men te atrac ti vas pa ra su es tu dio.  

Mu chos his to ria do res de la cien cia han lle ga do a creer que al 
fo ca li zar se en  his to rias ex clu si va men te in te lec tua les se ig no ra las 
fuen tes cla ves del cam bio so cio cul tu ral, y que el es tu dio de la ex pe-
rien cia co ti dia na li ga do a la in ves ti ga ción pue de ser  es cla re ce dor 
pa ra en ten der me jor la pro duc ción in te lec tual y sus con di cio nes de 
pro duc ción. Mu chos cien tí fi cos so cia les aho ra pro mue ven el exa men 
de la con duc ta co ti dia na o la “prác ti ca” ar gu men tan do que la con tem-
pla ción abs trac ta, des con tex tua li za da, de sis te mas de creen cia for ma-
les tie ne po co va lor pa ra ex pli car pa tro nes de com por ta mien to so cial 
(que en el me jor de los ca sos rea li zan só lo par cial men te la ra cio na li-
dad ideo ló gi ca). Pe ro la ma yo ría de los es tu dios de la prác ti ca cien tí-
fi ca co ti dia na se han con cen tra do en la vi da del la bo ra to rio. En cam-
bio, de mu chas ma ne ras el cam po ofre ce un ám bi to aún más fruc tí fe-
ro pa ra el en fo que de ta les es tu dios. Las prác ti cas en las cien cias de 
cam po de pen den de las con di cio nes de con tex to que se dan en lu ga-
res es pe cí fi cos y re quie ren con si de ra ble im pro vi sa ción pa ra ma ne jar 
exi gen cias lo ca les. In vo lu cran un con jun to so cial men te di ver si fi ca do 
de prac ti can tes y pre mian la ha bi li dad ar te sa nal y la fle xi bi li dad y 
ca pa ci dad adap ta ti va per so nal. Por úl ti mo, la preo cu pa ción ca da vez 
ma yor acer ca del cam bio am bien tal y el im pac to so bre el me dio na tu-
ral de las di fe ren tes in ter ven cio nes de hu ma nos y no hu ma nos da 
nue va res pe ta bi li dad (y ur gen cia) a los com ple jos pro ble mas de las 
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cien cias de cam po.32

Un as pec to sig ni fi ca ti vo de la con tri bu ción de Simp son a la pa leon-
to lo gía  pa ta gó ni ca es la ma ne ra me ti cu lo sa en la cual do cu men tó el 
ni vel es tra ti grá fi co de ocu rren cia de los fó si les que co lec cio nó. En al gu-
nas lo ca li da des, los ba rran cos ex ce dían los 300 pies de al tu ra, y los 
fó si les apa re cían abun dan te men te en nu me ro sos ni ve les. Simp son hi zo 
di bu jos li nea les de ta lla dos de tran sec tas to ma das de las ca ras de los 
ba rran cos, re gis tran do el ti po de se di men to y el es pe sor de ca da sec-
ción. Cuan do  re co lec ta ba un fó sil  le da ba un nú me ro y lo re gis tra ba en 
la tran sec ta. De re gre so en el Ame ri can Mu seum fue en ton ces po si ble 
re cons truir ca da tran sec ta en un pa pel gra fi ca do y ver exac ta men te de 
dón de pro ve nía ca da fó sil. Los pa leon tó lo gos pu die ron así de ter mi nar 
si un ti po par ti cu lar de fó sil ocu rre só lo (o ge ne ral men te) en un ti po de 
ro cas o en va rios ti pos. Si un ti po de ani mal se en cuen tra só lo en se di-
men tos que re pre sen tan are nas de ca nal y otro ti po de ani mal se 
en cuen tra úni ca men te en se di men tos de po si ta dos en un am bien te 
la cus tre, los pa leon tó lo gos pue den usar es ta in for ma ción pa ra ha cer 
in fe ren cias acer ca de los há bi tos de es tos ani ma les, có mo vi vie ron y 
có mo pue den ha ber muer to. Es ta in for ma ción tam bién per mi te a los 
pa leon tó lo gos do cu men tar có mo las fau nas pre ser va das en ca da ca ra 
del ba rran co cam bia ron en el tiem po. ¿Se rá que la es pe cie A en el fon-
do del ba rran co dio lu gar a la es pe cie M en el me dio y la M pue de ha ber 
si do an ces tral a am bas es pe cies X e Y de la ci ma del ba rran co?33

Con in for ma ción co mo és ta los pa leon tó lo gos pue den vol ver a las 
lo ca li da des don de se re co gie ron los fó si les en dé ca das an te rio res y 
lo ca li zar el mis mo ni vel, y a me nu do el mis mo lu gar, de don de se to mó 
un fó sil. Es ta in for ma ción es de gran im por tan cia, pues per mi te a los 
pa leon tó lo gos ac tua les de fi nir pro ble mas ba sa dos en co lec cio nes 
exis ten tes y lue go con cen trar sus es fuer zos en el cam po so bre aque-
llos ni ve les y lo ca li da des don de sos pe chan que pue den es tar las res-
pues tas. Es te mé to do eli mi na gran par te de la con je tu ra y su po si ción 
del tra ba jo de cam po y per mi te a los re co lec to res in ver tir efi cien te-
men te el tiem po que pa san en el cam po. Ac tual men te, es te ti po de 
in for ma ción geo ló gi ca se con si de ra esen cial pa ra cual quie ra que 
co lec cio ne fó si les. Sin em bar go, no fue si no has ta el via je de Simp son 
a la Pa ta go nia que se pres tó una aten ción tan me ti cu lo sa a la co lec-
ción de fó si les en la Ar gen ti na, y no ha ha bi do un es fuer zo con cer ta do 
equi va len te en una es ca la tan am plia co mo la su ya en nin gu na otra 
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par te des de en ton ces. Re pe tir su tra ba jo aho ra se ría fi nan cie ra men te 
pro hi bi ti vo. Co mo re sul ta do, las co lec cio nes de Simp son y sus de ta-
lla das no tas de cam po han per ma ne ci do has ta aho ra co mo el es tu dio 
au to ri za do de las fau nas de ma mí fe ros te rres tres de la Pa ta go nia.34

Otra vir tud de la la bor de Simp son fue que se fa mi lia ri zó ex ten sa-
men te con las co lec cio nes de los mu seos de Bue nos Ai res y La Pla ta 
en la Ar gen ti na, de mo do que cuan do re gre só al Ame ri can Mu seum of 
Na tu ral His tory y em pe zó a ha cer la ca ta lo ga ción del ma te rial pu do 
iden ti fi car los es pe cí me nes que ha bía re co lec ta do, evi tan do apli car 
nue vos nom bres a ani ma les nom bra dos pre via men te por los in ves ti-
ga do res ar gen ti nos. Los her ma nos Ameg hi no ha bían co men za do su 
tra ba jo en los años de 1880, una obra que fue “tan ex ten sa e im por-
tan te que es im po si ble pen sar en ani ma les pre his tó ri cos de Su da mé-
ri ca sin re cor dar a  es tos dos her ma nos”: Flo ren ti no y Car los Ameg hi-
no.35 Simp son rei vin di ca en par ti cu lar al tra ba ja dor de cam po en la 
fi gu ra de Car los Ameg hi no: 

Don Car los pa só vein te años en la Pa ta go nia, y si esa tie rra es de sa-
gra da ble aho ra, era ho rro ro sa en ton ces. An du vo por to das par tes, 
usual men te so lo, a ca ba llo o a pie, co mien do cuan do po día y lo que 
po día, o sin co mer, siem pre re co lec tan do y es tu dian do. Arrui nó su 
sa lud, pe ro hi zo una de las más gran des co lec cio nes de ma mí fe ros 
fó si les del mun do. Car los pu bli có muy po co, de jan do la ma yor par te de 
la ta rea a su más flui do y se den ta rio her ma no ma yor, pe ro el ver da de-
ro de sen vol vi mien to de los es bo zos am plios de la geo lo gía pa ta gó ni ca 
fue he cho por él. Por su pues to co me tió al gu nos erro res pa ra que el 
res to de no so tros los co rri gié ra mos, y de jó mu chos hue cos pa ra que 
los lle ná ra mos, pe ro yo es ta ría muy or gu llo so si sin tie ra que pu de 
ha cer lo  tan bien co mo él.36 

Re co no ce el apor te de los Ameg hi no en el ini cio de la com pren sión del 
es tu dio de los orí ge nes, si bien Flo ren ti no fue qui zás de ma sia do le jos 
al tra tar de in ter pre tar a par tir de las es ca sas pie zas frag men ta rias de 
que dis po nía en su épo ca, las ca rac te rís ti cas y re la cio nes de los 
ma mí fe ros su da me ri ca nos más an ti guos, ob se sio na do por la idea de 
que to dos los ani ma les del mun do se ha bían ori gi na do en Su da mé ri-
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ca. No obs tan te, des ta ca Simp son, ellos se ani ma ron a pro po ner 
es que mas in ter pre ta ti vos más ge ne ra les. Por mu cho tiem po otros 
in ves ti ga do res se ha bían con ten ta do con re co lec tar en los de pó si tos 
más ri cos de ma mí fe ros más re cien tes, y no se ha bía he cho un 
es fuer zo real men te se rio y ex ten so pa ra agre gar o me jo rar las co lec-
cio nes de las for mas más an ti guas que ha bían he cho los Ameg hi no 
has ta la ex pe di ción del pro pio Simp son.37 

Simp son co men zó a pu bli car sus ideas so bre la teo ría de la evo-
lu ción a fi na les de la dé ca da del trein ta. Se con cen tró en pre gun tas 
co mo ¿“por qué hay tan tas cla ses de ani ma les?” ¿“por qué al gu nas 
cla ses de ani ma les se en cuen tran don de es tán?” ¿“có mo lle ga ron 
allí?” y ¿“cuán to se de mo ra pa ra que una cla se de (es pe cie) ani mal 
evo lu cio ne en otra?” No es sor pren den te que mu chos de los ejem plos 
que usa pa ra ilus trar pun tos o con cep tos de la teo ría evo lu ti va fue ran 
ex traí dos de su co no ci mien to de pri me ra ma no de la fau na de ma mí fe-
ros fó si les de Su da mé ri ca. De he cho, fue el co no ci mien to au to ri za do 
de Simp son de és tas y otras fau nas fó si les lo que dio a sus ideas teó-
ri cas am plia acep ta ción y ele va da cre di bi li dad. Los fó si les pa ta gó ni cos 
con tri bu ye ron sig ni fi ca ti va men te a los fun da men tos de sus es tu dios 
teó ri cos, a me di da que los de sa rro lló en li bros co mo Tem po and Mo de 
in Evo lu tion, The Ma jor Fea tu res of Evo lu tion y The Mea ning of Evo lu-
tion:38 “La  ri que za de fó si les de la Pa ta go nia es su ver da de ra y esen-
cial con tri bu ción al mun do. Esos fó si les agre gan ca pí tu los al co no ci-
mien to hu ma no que no es tán pre ser va dos en nin gu na otra par te”.39

En to das las cien cias de cam po, la or ga ni za ción del tra ba jo es una 
fun ción de las he rra mien tas dis po ni bles y del per so nal. Simp son acla ra 
que no hay na da eso té ri co en la “ca ce ría” de hue sos; los pa leon tó lo gos 
no tie nen un sex to sen ti do y no pue den ver den tro de la tie rra. 
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Asia y Áfri ca. Simp son (1982, pp. 65-67), am.
39 Simp son (1987, p. 160), sc.



El pri mer pa so es ir don de se sa be que hay fó si les o don de se pien sa 
que po dría ha ber los. En con trar un lu gar pro ba ble re quie re un co no ci-
mien to bas tan te am plio de geo lo gía y el es tu dio es tre cho de to dos los 
re gis tros pre vios de via je ros y ex plo ra do res en el área a ser vi si ta da, 
pe ro des pués es prin ci pal men te una cues tión de tra ba jo du ro.40 

En una dis ci pli na co mo la pa leon to lo gía, par ti cu lar men te en un tiem po 
co mo el de Simp son, se re que ría con di cio nes y ap ti tu des fí si cas par-
ti cu la res. 

La ins pec ción más cer ca na de la ba rran ca ha ce que uno año re muy 
li te ral men te te ner las alas de una pa lo ma. La in ves ti ga ción pa so a 
pa so, la ta rea del ca za dor de hue sos, a me nu do exi ge un al to gra do 
de ex per ti cia en mon ta ñis mo.41 

Cuan do los fó si les son pe que ños pe ro su fi cien te men te abun dan tes o 
in te re san tes co mo pa ra jus ti fi car el es fuer zo, “po de mos an dar li te ral-
men te ga tean do du ran te mi llas so bre nues tras ma nos y ro di llas”.42 

La iden ti dad pro fe sio nal en el tra ba jo de cam po. De ma ne ras más 
mar ca das que en el ca so de las cien cias de la bo ra to rio, el tra ba jo 
cien tí fi co en el cam po es tá ine vi ta ble men te in fec ta do por con ven cio-
nes cul tu ra les de la con duc ta co mún, or di na ria. En el cam po, las prác-
ti cas de los cien tí fi cos se di fu mi nan ca si im per cep ti ble men te en las de 
otras ac ti vi da des que tam bién se de sa rro llan allí, ta les co mo via jes, 
de por tes, o co se cha de gra nos o de  otros re cur sos. El ám bi to del tra-
ba jo de cam po no es nun ca ex clu si va men te cien tí fi co. Es un es pa cio 
pú bli co y sus fron te ras no pue den ser ri gu ro sa men te vi gi la das. Aun-
que los miem bros de las po bla cio nes he te ro gé neas que se en cuen-
tran nor mal men te en el cam po de sa rro llan sus ac ti vi da des in de pen-
dien te men te y a me nu do re sien ten la pre sen cia los unos de los otros, 
tam bién in te rac túan y se afec tan en tre sí de ma ne ras sig ni fi ca ti vas. La 
tra duc ción cul tu ral per ma ne ce en ton ces co mo una po si bi li dad per sis-
ten te y pe ne tran te en las cien cias de cam po, mu cho más que en las 
dis ci pli nas de la bo ra to rio.43 Las car tas y me mo rias de los cien tí fi cos 
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43 Ku klick y Koh ler (1996).



de cam po es tán lle nas de anéc do tas con res pec to a ser iden ti fi ca dos 
in co rrec ta men te en el cam po. Han si do con fun di dos con mi sio ne ros, 
de por tis tas, tu ris tas, ca za do res fur ti vos, guar da-par ques y guar da-fau-
nas, agen tes del te so ro, ban di dos, gue rri lle ros, lo cos y fun cio na rios 
co lo nia les –en sín te sis, con prác ti ca men te to do ti po de per so na que 
ten ga asun tos (al gu nas ve ces os cu ros) en lu ga res que se en tien de 
que es tán más allá de los ám bi tos de la so cie dad ci vil–. Sus his to rias 
no son só lo anéc do tas lle nas de hu mor, si no sín to mas de las de fi ni cio-
nes pro ble má ti cas de su iden ti dad so cial. Ta les am bi güe da des de 
es ta tus sue len de no tar mo men tos his tó ri cos de fi ni dos, pe río dos de 
cam bio so cial inu sual men te rá pi dos. 

Los ayu dan tes lo ca les en el tra ba jo de cam po. Por cier to, aun que las 
iden ti da des de cla se tam bién dan for ma a las re la cio nes hu ma nas en 
el la bo ra to rio, la ma yor di ver si dad so cial de la vi da cien tí fi ca en el cam-
po ha ce que esas re la cio nes sean par ti cu lar men te fér ti les de es tu diar. 
Los afi cio na dos pue den ser vir co mo par ti ci pan tes vi ta les en los equi-
pos de in ves ti ga ción de cam po (aun que sus pa pe les es pe cí fi cos en los 
es fuer zos co lec ti vos ha yan va ria do con si de ra ble men te en el tiem po). 
Simp son apre cia mu cho a su asis ten te lo cal Jus ti no Her nán dez, de 
ma dre li tua na y pa dre arau ca no, ver da de ro hi jo de la Pa ta go nia. Cuan-
do Jus ti no co men zó a tra ba jar con él te nía 20 años, ha bía ido a la 
es cue la tres o cua tro se ma nas, pe ro eso lo im pul só a apren der a leer 
y es cri bir a su mo do. Era una mez cla útil de in te li gen cia na ti va, au to-
con fian za, cor te sía na tu ral y  vo lun tad in can sa ble. Le ase gu ró a Simp-
son que era “muy ba quea no” y con su co no ci mien to de es tra ta ge mas 
y po si bi li da des de mos tró que es ta ba en lo cier to. En un pun to Simp son 
co men ta que Jus ti no pros pec cio na co mo un fox te rrier cre ci do, con 
bue nos re sul ta dos. Jus ti no po see, en pa la bras de Simp son, esa “cu rio-
si dad ab sor ben te que es la ver da de ra ra zón de cual quier tra ba jo cien-
tí fi co”44 …pues la cu rio si dad era la ver da de ra ra zón por la que él mis-
mo es ta ba en la Pa ta go nia, y por la que otros co mo él ha bían es ta do 
yen do allí de tiem po en tiem po des de ha cía un si glo. La ca pa ci dad de 
ob ser va ción y acu cio si dad de Jus ti no lo ayu da ron a ha cer im por tan tes 
des cu bri mien tos de de pó si tos fó si les así co mo a re sol ver pro ble mas de 
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44 “En úl ti mo aná li sis la ma yor par te de lo que so mos [co mo se res hu ma nos], y que los ani ma les no 
son, se de be a esa cu rio si dad im prác ti ca pe ro or de na da que se lla ma cien cia bá si ca”, Simp son 
(1982, p. 59), am.



la so bre vi ven cia co ti dia na. De mo do si mi lar, en re la ción con otro via je, 
en un con tex to y si tua ción muy di fe ren te, Simp son tie ne pa la bras de 
apre cio por la la bor “há bil y enér gi ca” del Her ma no Nec ta rio Ma ría en 
Ve ne zue la y de los tra ba ja do res lo ca les, “quie nes de mos tra ron ser 
ines pe ra da men te in te li gen tes y di li gen tes”, ayu dán do le a ex ca var una 
gran can te ra en el pue blo de San Mi guel, que es tu vo ca si siem pre en 
con ti nuo  tra ba jo ex cep to por un in ter va lo de llu vias.45 

En su li bro At ten ding Mar vels Simp son cuen ta có mo uno de sus 
asis ten tes, el co ci ne ro Ma nuel Ba li ña, pen sa ba que él era un lo co que 
ha bía lle ga do a ese de sier to sin nin gu na ra zón. 

¡¡Na die lo ve y aun así tra ba ja du ro!! ¿Y qué cla se de tra ba jo es ése? 
Tre par se por una ba rran ca y lle gar ago ta do, só lo pa ra aga rrar res tos 
de ro cas. Co mo si no hu bie ra ro cas en to das par tes, ¡in clu si ve en 
Nor tea mé ri ca!

An te el ar gu men to de que no eran ro cas si no hue sos lo que Simp son 
re co lec ta ba, la res pues ta en ton ces va ria ba a: “en ese ca so, ¿por qué 
no se que da en Bue nos Ai res y con si gue los hue sos en un ma ta de ro?” 
Y en úl ti ma ins tan cia, si al gu nos mi llo na rios nor tea me ri ca nos le pa ga-
rían pa ra ver esos hue sos, ¿por qué en ton ces les pa ga ba tan po co a 
ellos cuan do es ta ban ayu dán do le a ha cer su for tu na?46

Cuan do un pa leon tó lo go “no es” un pa leon tó lo go. En el ca so del tra ba-
jo de cam po rea li za do por Simp son en Ve ne zue la, fue una em pre sa 
coo pe ra ti va en tre el Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory y el go bier no 
de Ve ne zue la, a tra vés del Mi nis te rio de Fo men to. El Mi nis te rio cos teó 
los gas tos de cam po y el Mu seo los cos tos de trans por te y pre pa ra ción 
y es tu dio de los ma te ria les. El tra ba jo de cam po se de sa rro lló en dos 
ex pe di cio nes ma yo res di fe ren tes y dos via jes de re co no ci mien to. El pri-
mer ob je ti vo, al can za do en sep tiem bre de 1938, fue en la cer ca nía de 
Bar qui si me to. El Her ma no Nec ta rio Ma ría, un pro fe sor del co le gio La 
Sa lle lo cal, ha bía he cho “va rios im por tan tes e in te re san tes des cu bri-
mien tos de ma mí fe ros del Pleis to ce no”.47 Con su coo pe ra ción Simp son 
es ta ble ció un cam pa men to cer ca del pue blo de San Mi guel, al su does-
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te de Bar qui si me to, y exa mi nó mu chos pros pec tos de fó si les. Al 
co mien zo, és tos re sul ta ron de sa len ta do res pe ro pron to en con tró una 
nue va lo ca li dad que “re sul tó ser el de pó si to más ri co de ma mí fe ros fó si-
les has ta aho ra co no ci dos en tre Ar gen ti na y los Es ta dos Uni dos”.48 Ese 
ya ci mien to pro du jo una can ti dad im pre sio nan te de hue sos fó si les, in clu-
yen do me ga te rios y to xo don tes, con res tos frag men ta rios de va rios 
otros gru pos. Lue go Simp son hi zo un re co no ci mien to por los gran des 
lla nos al sur de Ca ra cas, don de ha bía am plias ex ten sio nes con se di-
men tos del Ter cia rio me dio y su pe rior. Allí ya el geó lo go Pe ter Ch rist 
ha bía re co lec ta do una man dí bu la im por tan te de as tra po te ra y ha bía 
mo ti vos pa ra pen sar que la ex ca va ción de esas lo ca li da des y una bús-
que da más in ten sa de los ma te ria les dis per sos y po bre men te ex pues-
tos re sul ta ría en una co se cha im por tan te de ma mí fe ros, tor tu gas y 
co co dri los fó si les. En abril de 1939 hi zo un se gun do re co no ci mien to en 
los An des ve ne zo la nos, pa san do por Va le ra y  Mé ri da. En Va le ra en con-
tró de pó si tos de ma mí fe ros del Ter cia rio tar dío, que pro me tían ser muy 
va lio sos por en con trar se en las ca mas de fi ni ti va men te ple ga das en la 
oro ge nia an di na y que ser vi rían pa ra da tar el fi nal de esa ac ti vi dad. 

Pe ro su via je a Ve ne zue la no obe de cía só lo al pro pó si to de ha cer 
co lec cio nes de fó si les si no tam bién a ayu dar a sen tar las ba ses de 
una pa leon to lo gía cien tí fi ca en es te país. Simp son co men ta que a 
pe sar de lo bue no de los es fuer zos pa leon to ló gi cos que en con tró en 
esa re gión, “los es tu dios ape nas si se han ini cia do en Ve ne zue la […]”. 
El pro pó si to de su ac ti vi dad aquí no es só lo avan zar di chos es tu dios 
si no tam bién ins truir a ve ne zo la nos acer ca de los mé to dos más 
mo der nos de re co lec tar ejem pla res frá gi les y ha cer lo po si ble pa ra 
que Ve ne zue la lle gue a ser en el fu tu ro un cen tro de cul tu ra e in ves ti-
ga ción en es te cam po de la cien cia.49 Des de fi na les del si glo xix, 
co mo en otras par tes, se ve nían rea li zan do ex plo ra cio nes y ex ca va-
cio nes pa leon to ló gi cas y ar queo ló gi cas en el Es ta do La ra de Ve ne-
zue la por par te de in ves ti ga do res pio ne ros cu ya for ma ción ori gi nal era 
muy di ver sa: mé di cos, es cri to res, sa cer do tes, bo tá ni cos. Es in te re-
san te aco tar, co mo re fle jo de in quie tu des de ciu da da nos del me dio 
lo cal, que se ha bían he cho pu bli ca cio nes di vul ga ti vas (emi nen te men-
te lo ca les) so bre es tos ha llaz gos, en La Ga ce ta Pro fe sio nal de Bar qui-
si me to y el Bo le tín del Cen tro His tó ri co La ren se de Bar qui si me to, y de 
ni vel na cio nal, co mo en las Me mo rias de la So cie dad de Cien cias 
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Na tu ra les La Sa lle, el Bo le tín de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria 
y el Bo le tín de Geo lo gía y Mi ne ría. Pa re cía, en prin ci pio, ha ber bue na 
pre dis po si ción pa ra el de sa rro llo cien tí fi co de la dis ci pli na. 

Pa ra el mo men to de su via je a Ve ne zue la la si tua ción per so nal de 
Simp son era com ple ta men te dis tin ta de la que ha bía te ni do en 1930 
cuan do via jó a la Pa ta go nia, pues  en ese en ton ces su vi da fa mi liar no 
era pa ra na da tran qui la. Se ale ja ba de su es po sa en una se pa ra ción 
que ter mi na ría, a su re gre so, en di vor cio y la dis pu ta por la cus to dia de 
los cua tro hi jos del ma tri mo nio. No es des ca be lla do pre gun tar se si par-
te de su mo ti va ción –no ofi cial– pa ra sus pri me ros dos via jes a Su da-
mé ri ca no fue la pers pec ti va de es ca par de una si tua ción cre cien te-
men te di fí cil en su ho gar. En cam bio, en 1938, des pués de una lar ga 
ba ta lla le gal, Simp son ha bía ob te ni do el di vor cio y la cus to dia de sus 
dos hi jos ma yo res. Po co des pués  tam bién ob ten dría la cus to dia de los 
otros dos. Ese mis mo año él y la que se ría su com pa ñe ra de to da la 
vi da, An ne Roe, se ca sa ron y a los po cos me ses via ja ron a Ve ne zue la 
en una ex pe di ción pa ra re co lec tar fó si les, prác ti ca men te en via je de 
bo das. Simp son ya era un in ves ti ga dor re co no ci do, ex pe ri men ta do. 
Es te via je te nía mu cho de pla cen te ro, re cién ca sa do, iba acom pa ña do 
de su es po sa, y de su pa dre, ya ma yor, quien  tam bién via jó en el bar-
co y per ma ne ció en Ve ne zue la pa ra unas bre ves va ca cio nes. En 
no viem bre de 1938 Simp son es cri be a su her ma na Mart he so bre las 
con di cio nes del cam pa men to en Bar qui si me to. Con fun di dos res pec to 
de las fe chas de llu vias, pues creían que lle ga rían en la es ta ción se ca, 
es ta ban su frien do un in ten so pe río do llu vio so, “la es ta ción llu vio sa tro-
pi cal es al go te rro rí fi co”. Sin em bar go, se su po nía que era bre ve en esa 
zo na se ca y te nía la es pe ran za de que es tu vie ra por aca bar se. Su 
ya ci mien to era un mar de lo do y fi nal men te ha bía te ni do que sus pen-
der el tra ba jo por unas se ma nas. Es ta ba en can ta do de que su es po sa,

An ne, quien es la más di li gen te pe que ña mas to zoó lo ga que ja más 
ha brás vis to, es tá ocu pa da de so llan do un her mo so zo rro a mi la do. 
Po see ya  un lin do mo no chi llón, que tie ne bri llan tes bi go tes ro jos y se 
pa re ce a mí, un oso hor mi gue ro, mon to nes de za ri güe yas, ra tas es pi-
no sas y to do ti po de cria tu ras tro pi ca les cu rio sas que, in ci den tal men te, 
hue len al go fe ro ces. Pue des de cir mon to nes de co sas con tra los fó si-
les, pe ro al me nos no hue len mal.50

	 ■
 REDES 33

Los viajes de G. G. Simpsom a Sudamérica

50 Simp son (1987, pp. 226), sc. 



An ne, al no po der con ti nuar con sus in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas 
du ran te su es ta día ve ne zo la na, ha bía apren di do a atra par y de so llar  
ma mí fe ros pa ra las co lec cio nes del Ame ri can Mu seum. El pro pio 
Simp son, en su es ta día ve ne zo la na, ade más de coor di nar as pec tos 
di rec ta men te li ga dos con la ex ca va ción de fó si les, se da el gus to de 
ha cer otra co sa di fe ren te de su es pe cia li dad pro fe sio nal, de di cán do le 
to do su tiem po du ran te un cier to lap so. En tre los dos via jes de re co-
no ci mien to que hi zo a es te país, acom pa ñó a la gran ex pe di ción del 
go bier no de Ve ne zue la a la Gran Sa ba na.51 Ubi ca do en el prin ci pal 
cam pa men to ba se en Ca ma ra ta, en una re gión be llí si ma en la que, tal 
co mo an ti ci pa ra, no se en con tra ron fó si les de nin gún ti po, Simp son se 
de di có a ha cer un es tu dio et no grá fi co de los in dí ge nas Ka ma ra ko to. 
Si bien en es te via je no des cri be pai sa jes na tu ra les, que da fas ci na do 
por la ri que za de la di ver si dad hu ma na y cul tu ral y se con vier te por un 
bre ve lap so en et nó gra fo, de di cán do le un li bro en te ro a esa ex pe rien-
cia. Los re sul ta dos ob te ni dos de su es ta día en Ve ne zue la lo lle va ron 
a de cir que “Ve ne zue la es un cam po muy pro me te dor y ca si to tal men-
te in to ca do pa ra ta les es tu dios [pa leon to ló gi cos, mas to zoo ló gi cos y 
et no ló gi cos]”.52 Pa ra su es tu dio et no grá fi co, Simp son hi zo una re vi-
sión de ta lla da de la li te ra tu ra exis ten te, des crip cio nes de via jes, in for-
mes de los mi sio ne ros, etc., se ase so ró con per so nas más co no ce do-
ras que él en la ma te ria, re co no cien do que con re la ción a los pro ble-
mas “har to más di fí ci les de cul tu ra so cial, mis ob ser va cio nes son for-
zo sa men te me nos com ple tas. El me jor tra ba jo en es ta es pe cia li dad 
re quie re años de re si den cia, un do mi nio ab so lu to del dia lec to lo cal y 
la con fian za ple na de los in dios”, mien tras que él dis po nía so la men te 
de unas po cas se ma nas.53 Sin em bar go, su tra ba jo de et no gra fía des-
crip ti va fue el úni co so bre ese gru po has ta la dé ca da del se ten ta, 
cuan do Da vid Tho mas co men zó a es tu diar los y trans for mán do se con 
ello en su me jor et nó gra fo.54 
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52 Simp son (1987).
53 Simp son (1940, p. 225). Des de en ton ces la mo no gra fía de Simp son ha si do un va lio so an te ce-
den te, ci ta do por los an tro pó lo gos que más tar de hi cie ron in ves ti ga cio nes de cam po so bre es ta 
et nia, co mo lo tes ti mo nian tra ba jos co mo Vi la (1951, p. 163).
54 Tho mas (1980; 1982).



Ya de re gre so en Nue va York, con ti nuó tra ba jan do to da vía  un tiem-
po más so bre los in dí ge nas, es cri bien do un bre ve dic cio na rio y gra má ti-
ca del len gua je Ka ma ra ko to, que le re sul ta ba di ver ti do por que nun ca 
ha bía he cho al go pa re ci do y por esa mis ma ra zón sig ni fi ca ba un gran 
es fuer zo que,  si bien lo fas ci na ba per so nal men te, mo les ta ba a sus co le-
gas que que rían “sa ber cuán do un pa leon tó lo go no es un pa leon tó lo-
go”.55 La por te  co men ta en una no ta al pie de es ta fra se que qui zás el 
ta len to de Simp son, que se ha cía aún más evi den te al que rer es cri bir 
una mo no gra fía so bre los Ka ma ra ko to, des per ta ba un po co de en vi dia 
en tre sus co le gas me nos ta len to sos; lo cier to es que Simp son es una 
mues tra cla ra de que un es pe cia lis ta no ne ce sa ria men te tie ne que te ner 
ca pa ci dad pa ra de sa rro llar só lo una fa ce ta de su po ten cial. Lo bue no de 
Simp son es que se atre ve a ha cer lo y jus ta men te lo ha ce en Ve ne zue la 
en una eta pa de su vi da en que es tá reo rien tan do su vi da per so nal, en 
la que se sien te ma du ro y en la que se sien te emi nen te men te crea ti vo. 
Co men ta ba en la mis ma car ta que esa se ma na ha bía te ni do que es cri bir 
un ar tí cu lo so bre la An tár ti da pa ra el Con gre so Pan-Pa cí fi co, “otro te ma 
del cual no sa bía na da de mo do que tu ve que lu char bas tan te con él”.56 
Eso de “no sa ber na da” a esa al tu ra es muy re la ti vo y ob via men te ac tua-
ba en él co mo un  aci ca te ma yor pa ra rea li zar un tra ba jo. 

El jo ven Simp son “ve” imá ge nes con sen ti do sin fó ni co y pic tó ri co. 
En sus  des crip cio nes de pai sa jes, se re fle ja  el im pac to emo ti vo que 
le pro du cen al gu nos de ellos, ge ne ral men te aque llos que tie nen re so-
nan cias pa ra su tra ba jo pa leon to ló gi co. Los ani ma les, la ve ge ta ción, 
la oro gra fía, la gen te, el cie lo, los co lo res, tie nen ro les pro ta gó ni cos en 
su na rra ti va.57 Con res pec to a la fuer za del pai sa je pa ta gó ni co, en la 
que in sis te una y otra vez en su li bro de via jes y en su co rres pon den-
cia fa mi liar, su vi sión es la de una tie rra pri mor dial, an tes de que el 
hom bre la aso la ra;  sos tie ne que 
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55 En es to tam bién te nía una afi ni dad con su vie jo ami go el pa leon tó lo go ar gen ti no Car los Ameg hi-
no, quien hi zo un Vo ca bu la rio Te huel che en 1913.
56 En di cha con fe ren cia, ex pli ca el com pi la dor de su li bro de co rres pon den cia, rea li za da en San 
Fran cis co, Simp son pre sen tó su pri me ra for mu la ción de su teo ría de bio geo gra fía his tó ri ca.
57 Mit man (1996).

La fuer za del pai sa je, tra duc ción y apro pia ción



[...] la ari dez de la re gión agre ga a su in te rés. Ex po ne los me ca nis-
mos del es ce na rio y per mi te la cap ta ción ví vi da de la ope ra ción de 
las fuer zas que mol dean la su per fi cie de la tie rra. Aquí an te nues tros 
ojos es tá un mun do en el pro ce so de ser crea do [...].58

En  car ta a Mart he, de des pe di da de la Pa ta go nia, fe cha da “Co mo do-
ro Ri va da via, me tró po lis de la  Pa ta go nia, que Dios la ayu de [1931]”, 
es cri be:

 
Al gún día me gus ta ría es cri bir acer ca de la Pa ta go nia un ver da de ro 
poe ma bru to [ y ] sal va je con lí neas ve lo ces que lo gol peen a uno y 
lo ti ren al sue lo, con vien to, vien to des pia da do y eter no. Por que es 
fas ci nan te, va cío co mo los só ta nos del in fier no, só lo mi llas y mi llas y 
mi llas de es pa cio con el vien to de la tie rra an cha so plan do a tra vés 
de la mis ma. No es una tie rra son rien te. No hay gér me nes de se mi-
llas aquí. El agri cul tor no tie ne cul ti vos, el ha che ro no tie ne ár bo les. 
Tie rra amar ga, sal va je y des de ño sa. Na die la quie re, to dos la odian 
con un pro fun do odio re sen ti do y amar go y la des pre cian y la mal di-
cen y quie ren aban do nar la a su de so la ción y se que dan, no pue den 
real men te ir se. De su es ca sa gen te sur ge un to rren te de odio y una 
tor men ta de ge mi dos. Y re sen ti da la tie rra les en vía vien to pa ra gol-
pear los y agos ta sus fru tos y sus es pe ran zas. Tie rra sal va je don de el 
gua na co se yer gue so bre pi cos al atar de cer y lan za sus ge mi dos de 
odio y lu ju ria y los es pí ri tus de to dos los gua na cos de un mi llón de 
años di va gan en in mor ta li dad ton ta. Tie rra de aves tru ces y ar ma di llos 
y pu mas y to do ti po de co sas sal va jes y odio sas. Pues tas de sol fla-
mí ge ras que hie ren los ojos ya in fla ma dos por el vien to y la are na. 
Bri llan tes ba rran cos blan cos y ro jos y na ran jas y ver des y azu les, y el 
fir ma men to frío y amar go en la no che con la cruz del sur gi ran do eter-
na men te a tra vés del mis mo. Es ca sos ar bus tos es pi no sos, pi cos 
ne gros den ta dos, lla nu ras in fi ni tas y cha tas cu bier tas con pie dras 
mis te rio sas que vi nie ron de na die sa be dón de. Tra ba jo que rom pe el 
co ra zón por on ce me ses y lue go un mes de bo rra che ra irres pon sa-
ble. Tie rra de vi da len ta y muer te re pen ti na. Tie rra re mo ta, se cre ta, 
in di fe ren te, fas ci nan te. In clu si ve su lar ga cos ta de una pun ta a la otra 
no ofre ce un re fu gio si no só lo un fuer te olea je y te rri bles rom pien tes 
y una tre men da ma rea que en ga ño sa men te es con de las mi llas de 
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me lla dos arre ci fes. Dios le dio vuel ta la ca ra y los hom bres só lo pue-
den mal de cir la y pe lear con tra ella, pe ro en sus co ra zo nes sa ben que 
no pue den de jar la.59  

La  re gión de me se ta de la Pa ta go nia cen tral don de ha ce sus es tu dios 
de cam po es de ses pe ra da men te po bre, y has ta don de pue de apre-
ciar lo, cree que per ma ne ce rá siem pre así. Pe ro esa si tua ción no lo 
en tris te ce del to do: 

Es bue no pen sar que hay al gu nas par tes de la tie rra que pue den es tar 
des ti na das a no ser nun ca po pu lo sas o ci vi li za das. Un pla ne ta com ple-
ta men te so me ti do se ría abu rri do y  de ge ne ra ría. Pien so que la hu ma-
ni dad ne ce si ta a la Pa ta go nia co mo un pues to de avan za da per ma nen-
te, co mo una suer te de mu seo, es pé ci men de la tie rra cru da. Me gus-
ta ría trans fe rir a un lu gar así, unos po cos por vez, a los des cen dien tes 
de nues tros pio ne ros que aho ra se que jan cuan do tie nen que aban do-
nar los ca mi nos de con cre to. 60

El con tra pun to con los pai sa jes tro pi ca les de Ve ne zue la no po dría ser 
más con tras tan te, aun que sus des crip cio nes de Ve ne zue la son mu cho 
más es cue tas. Es co mo si el in ves ti ga dor, más ma du ro, ya no sin tie ra 
la ne ce si dad de plas mar en el pa pel sus emo cio nes de la ma ne ra 
co mo lo ha bía he cho en su pri me ra ex pe di ción pa ta gó ni ca. La au sen-
cia de ve ge ta ción en Pa ta go nia no pue de ser más con tras tan te con la 
exu be ran cia que en con tra rá al gu nos años más tar de en Ve ne zue la. 
En su pri me ra ex pe di ción pa ta gó ni ca co men ta: 

So lía ha ber un ár bol a al gu nas le guas de aquí, plan ta do por al gún op ti-
mis ta, pe ro se vo ló cuan do to da vía era un re to ño. En lu ga res pro te gi-
dos, co mo aquí, hay ar bus tos es pi no sos tan al tos co mo un hom bre 
(in ci den tal men te és tos fue ron usa dos la pri ma ve ra pa sa da co mo 
es con di te por una ban da de asal tan tes chi le nos). De otro mo do la 
ve ge ta ción que se en cuen tra es pe que ña y tie ne la ca rac te rís ti ca uni-
ver sal de ser ex tre ma da men te lle na de púas.61
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Así co mo en la Pa ta go nia le lla ma la aten ción la au sen cia del co lor, en 
el ca so de  Ve ne zue la, las im pre sio nes que re gis tra en su co rres pon-
cia en el as pec to ve ge tal se re fie ren tam bién al co lor pues le im pre sio-
na el co lo ri do en to das par tes: 

En cam po y ciu dad hay flo res en to das par tes, en más va rie dad y can-
ti dad in clu si ve que en Ca li for nia en su me jor mo men to, des de pe que-
ñas flo re ci llas del co lor azul cie lo es con di das en el sue lo a enor mes 
ár bo les que sim ple men te re lam pa guean con gran des trom pe tas ro jas. 
Con el cie lo azul, la tie rra usual men te ro ja y las in fi ni tas va rie da des de 
ver de, hay tan to co lor que ca si las ti ma.62

Tam bién en Ve ne zue la ha ce al gu nas re fe ren cias al mun do ur ba no. 
Ade más del con fort y ca li dez de la hos pi ta li dad de los Phelps, que los 
re ci ben ca da vez que van a Ca ra cas, en sus car tas des cri be el ho tel 
don de se alo jan en Bar qui si me to, con sus co lo ri dos al ma na ques de 
pro pa gan da en las pa re des y otros ele men tos de co ra ti vos po co pin-
to res cos. Co men ta en al gún mo men to so bre la di fi cul tad de com prar 
re ga los de Na vi dad pa ra la fa mi lia en los Es ta dos Uni dos ya que 
prác ti ca men te to do lo que ha bían vis to has ta ese mo men to era 
im por ta do y a pre cios muy ele va dos. Sin em bar go, con fia ban con se-
guir al go de la ar te sa nía lo cal pa ra el mo men to que les to ca ra re gre-
sar. En su co rres pon den cia a su her ma na pin to ra, no po día fal tar la 
re fe ren cia al ar te. La men ta que

[...] apa ren te men te no se le ha ocu rri do a na die pin tar Ve ne zue la, que 
es el país más co lo ri do y, a mis ojos ex per tos, pin ta ble que he vis to 
nun ca. En los pue blos nos gus tan par ti cu lar men te los co lo res de las 
ca sas, de to dos los tin tes y to nos con ce bi bles y que no obs tan te dan 
un efec to ale gre y no te rri ble men te cho can te.63

Su que ja de ri va ba del he cho de que lo que ha bía po di do ver de ar te 
ve ne zo la no eran fun da men tal men te cua dros de ba ta llas en los que se 
veían unos po cos cuer pos de sol da dos rea lis tas en pri mer pla no y 
Bo lí var so bre un ca ba llo blan co en el fon do, o bien mag ní fi cas es ce-
nas clá si cas co mo la muer te de Ne rón. Ob via men te, ha bía es ta do 
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ex pues to úni ca men te al ar te ofi cial y no tu vo opor tu ni dad de co no cer 
a ar tis tas co mo Re ve rón, que es ta ban ac ti vos en esos años.  

La fau na vi va y la fó sil. Los di ver sos ani ma les, vi vos y ex tin gui dos, le 
pro vo can una gran emo ción. En At ten ding Mar vels ha ce nu me ro sas 
y ex ten sas des crip cio nes de ani ma les pa ta gó ni cos. Sen tía que era 
co mo la tie rra an tes del hom bre.64 Des cri be el gua na co en gran de ta-
lle, y a los chu lan gos así a co mo la rhea o aves truz su da me ri ca no, 
co men tan do que a pe sar de sus di fe ren cias esos dos ani ma les pa re-
cen ir jun tos en el pai sa je pa ta gó ni co. Am bos son ri dí cu los, feos y 
es tú pi dos; am bos es tán en su ho gar en la Pa ta go nia, pe ro allí aca ba 
el pa re ci do. No obs tan te, pa ra Simp son pen sar en uno es pen sar en 
el otro, y cual quier ima gen men tal de las pam pas al tas los in clui rá a 
am bos. Tam bién des cri be a los pi chis o ar ma di llos, a las mar ti ne tas y 
a las lie bres pa ta gó ni cas.  En uno de los epi so dios que más lo im pre-
sio nan des cri be su con vi ven cia con “los ani ma les sal va jes [que] 
be ben del po zo de agua jus to fren te a mi car pa to dos los días (no es 
bro ma), y es ta mos a ki ló me tros y ki ló me tros del ros tro hu ma no más 
pró xi mo –¡y qué ros tro!–”.65

 Ama a los ani ma les de cual quier for ma y nun ca ha vis to tan tos 
an tes. In clu si ve adop tan por un tiem po en el cam pa men to dos ar ma-
di llos co mo ani ma les do més ti cos –a los que re co no ce co mo cria tu ras 
sor pren den tes–. En un mo men to da do co mien za a ob ser var unos 
ex tra ños pá ja ros des de una dis tan cia, has ta que al acer car se, se sor-
pren de de ver que son “lo ros” y se pre gun ta: “Qué de mo nios ha ce un 
pá ja ro de as pec to tro pi cal en es te de sier to cru do, frío?” Se los lla ma ba 
“lo ros ba rran que ros” y ha cían sus ni dos en la par te su pe rior de  las 
ba rran cas. Eran ver do sos pe ro sin co lo res bri llan tes.66 Otro día ve una 
ban da da de her mo sos fla men cos ro jo y blan co que dan un to que ines-
pe ra do de co lor tro pi cal al frío e in hós pi to lu gar.67 

Con re la ción a la ri que za fó sil de Ve ne zue la que re sul tó en el via-
je de Simp son a es te país, sus co men ta rios son ex clu si va men te pro-
fe sio na les. Apar te de la men ción de Ernst de la exis ten cia de nu me ro-
sos res tos de ani ma les de san gre ca lien te ex tin gui dos en Ve ne zue la, 
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en cuen tra que Kars ten, en sus co no ci das pu bli ca cio nes so bre la geo-
lo gía de Ve ne zue la y Co lom bia, ha bía ma ni fes ta do ha ber en con tra do 
hue sos fo si li za dos de gi gan tes cos ma mí fe ros co mo los mas to don tes, 
me ga te rios, etc. en dis tin tas lo ca li da des del país, sin lo grar ha cer un 
es tu dio cien tí fi co de ellos de bi do al es ta do frag men ta do en que se 
en con tra ban. En años más re cien tes geó lo gos que tra ba ja ban pa ra 
las com pa ñías pe tro le ras ha bían en via do ejem pla res ais la dos a 
mu seos de Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos, don de fue ron iden ti fi ca dos y 
pu bli ca da su des crip ción. El Her ma no Nec ta rio ha bía for ma do la 
co lec ción más gran de en ma mí fe ros fó si les ve ne zo la nos con va lor 
cien tí fi co, aun que to da vía fal ta ba una se rie de ejem pla res exac ta men-
te iden ti fi ca dos, pre rre qui si to pa ra es tu dios de la bo ra to rio. Pa ra 
fo men tar esos tra ba jos el Mi nis te rio de Fo men to in vi tó al Ame ri can 
Mu seum of Na tu ral His tory a coo pe rar con el her ma no Nec ta rio en la 
re gión de Bar qui si me to y ha cer  in ves ti ga cio nes en otras re gio nes 
don de se en con tra ban o pu die ran en con trar se otros fó si les. 

La tra duc ción cul tu ral: Simp son ha ce una tra duc ción cul tu ral en re la-
ción con el tra ba jo de cam po, el mon ta ñis mo, la vi da al ai re li bre, el 
de por te, etc. Con res pec to a la re co lec ción de fó si les, en un mo men to 
la des cri be co mo “el más fas ci nan te de to dos los de por tes”. Y con ti núa: 

Ha blo por mí mis mo, aun que no sé có mo un ver da de ro de por tis ta de ja-
ría de coin ci dir con mi go si in ten ta ra la ex ca va ción de hue sos. Tie ne 
al gún pe li gro, su fi cien te pa ra dar le atrac ti vo y pro ba ble men te tan to 
co mo en  la  mo der na ca ce ría de gran des ani ma les, y el pe li gro es tá 
en te ra men te en el ca za dor. Tie ne in cer ti dum bre y ex ci ta ción y to das 
las emo cio nes del jue go de azar sin nin gu no de sus ras gos vi cio sos. El 
ca za dor nun ca sa be cuál pue de ser su bo tín, qui zás na da, qui zás una 
cria tu ra que nun ca fue vis ta an tes por los ojos hu ma nos; ¡en el si guien-
te mon te pue de es pe rar lo un gran des cu bri mien to! Se re quie re co no ci-
mien to, ha bi li dad y cier to gra do de te me ri dad. ¡Y sus re sul ta dos son 
mu cho más im por tan tes, más va lio sos, y más du ra de ros que los de 
cual quier otro de por te! El ca za dor de fó si les no ma ta: re su ci ta. Y el 
re sul ta do de es te de por te es agre gar a la su ma del pla cer hu ma no y a 
los te so ros del co no ci mien to hu ma no.68 
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La apro pia ción de los ob je tos de cam po. A di fe ren cia de los ar te fac tos 
pro du ci dos en los la bo ra to rios, los re co gi dos en el cam po por los cien-
tí fi cos o co lec cio nis tas tie nen sig ni fi ca dos am bi guos. Des de los fó si les 
al ar te et no grá fi co, esas pie zas son mer can cías pa ra las co lec cio nes 
pri va das al igual que te mas de in ves ti ga ción de la cien cia. Oca sio nal-
men te han si do al ta men te va lo ra dos co mo ob je tos de ar te al pun to que 
su pre cio los po ne más allá del al can ce de los cien tí fi cos, o co mo ele-
men tos de atrac ti vo tu rís ti co, co mo lo plan tea el mis mo Simp son, en su 
ar tí cu lo de di vul ga ción en el Mi nis te rio de Fo men to de Ve ne zue la en 
1939. Los mu seos de cien cia guar dan en sus bó ve das ma te rial de 
in ves ti ga ción es pe cial. Las co lec cio nes de Simp son fue ron ex ce len tes 
y tan gran des que re sul ta ba di fí cil en con trar les alo ja mien to. Así, in clu-
si ve cuan do re gre sa a Nue va York de su via je a Ve ne zue la, des pués de 
ha ber he cho ya tan tas co lec cio nes pa ra el Mu seo, co men ta que tie ne 
seis to ne la das de hue sos de es ta nue va ex pe di ción y que los tu vo que 
alo jar en el pa tio por que no ha bía es pa cio de de pó si to su fi cien te, “de 
mo do que na die se que ja de que no con se guí una co lec ción –más bien 
lo con tra rio–”.69 Tan to en la Ar gen ti na co mo en Ve ne zue la, el pro ce so 
pa ra sa car las co lec cio nes de esos paí ses re sul tó siem pre en go rro so, 
lo cual es un da to adi cio nal re ve la dor de la si tua ción am bi gua de las 
pie zas de cam po. En el ca so de las pie zas de Ve ne zue la, el com pro mi-
so fue que el Ame ri can Mu seum ha ría un es tu dio com ple to de to das las 
pie zas que se le re mi tie ran, or ga ni za ría y ar ma ría los ani ma les y de vol-
ve ría al Mu seo Na cio nal de Ca ra cas la mi tad de to do lo re ci bi do, de bi-
da men te es tu dia do y or ga ni za do pa ra su in me dia ta ex hi bi ción.70

La in fraes truc tu ra del co mer cio in ter na cio nal y la in fluen cia im pe-
rial an tes y aho ra fue ron  cru cia les en las ac ti vi da des de los cien tí fi cos 
de cam po. El ha cer cien cia en lu ga res que eran re mo tos pa ra las 
me tró po lis re qui rió usar la mis ma in fraes truc tu ra es ta ble ci da pa ra fa ci-
li tar la ex pan sión del co mer cio. Los vín cu los por bar co, ca mi nos, fe rro-
ca rril, te lé gra fo, te lé fo no y co mu ni ca cio nes pos ta les; las re la cio nes de 
in ter cam bio co mer cial y la pre sen cia de per so nas en el me dio lo cal 
que se es pe ra ba que coo pe ra ran con los via je ros de los paí ses de sa-
rro lla dos, hi cie ron que los cien tí fi cos de cam po de pen die ran de una 
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in fraes truc tu ra de apo yo pro por cio na da tan to por las na cio nes del 
he mis fe rio nor te co mo por las nue vas na cio nes emer gen tes, pe ro 
siem pre fue una in fraes truc tu ra con ros tro hu ma no. Las ex pli ca cio nes 
de los his to ria do res na tu ra les, de to das par tes, es tán re ple tas de 
anéc do tas de fi gu ras que les brin da ron hos pi ta li dad y asis ten cia prác-
ti ca. En el ca so de las na rra ti vas de Simp son, co mo en tan tos otros, 
se en cuen tra una va ria da ga ma de per so na jes eu ro peos, nor tea me ri-
ca nos y lo ca les  que de muy di ver sas for mas fa ci li ta ron su tra ba jo.

Su ac ti vi dad es de in ves ti ga ción bá si ca. Sin em bar go, es to no 
quie re de cir es tar “fue ra del mun do”. Ca da tan to ha ce un chis te res-
pec to del tan men ta do in ter ven cio nis mo nor tea me ri ca no, co mo, por 
ejem plo, cuan do se re fie re a la teo ría de la irrup ción de los ani ma les 
de Nor tea mé ri ca en el Ter cia rio, con de nan do a muer te a la ma yor par-
te de la fau na na ti va de Su da mé ri ca. Simp son bro mea: “Me ale gro de 
que los po lí ti cos su da me ri ca nos no se pan de es to. De otro mo do se lo 
atri bui rían tam bién al im pe ria lis mo yan qui”.71

Simp son y la pa leon to lo gía mo der na

Al rea li zar un ma pa del ca mi no ac ci den ta do que con du jo a una bio-
lo gía or ga ni za da en los Es ta dos Uni dos du ran te los años 1889-1923 
–un pe río do cla ve pa ra la ins ti tu cio na li za ción de la bio lo gía– la his to-
ria do ra Toby Ap pel con clu yó: “Se es ta ble cie ron nu me ro sas cien cias 
bio ló gi cas en Amé ri ca, mas no una cien cia uni fi ca da de la bio lo gía”.72 
En la dé ca da del trein ta la coo pe ra ción in ter dis ci pli na ria se ha bía vuel-
to una ne ce si dad ur gen te, en vis ta de la ace le ra da es pe cia li za ción de 
las cien cias bio ló gi cas y del cre cien te re cha zo por par te de mu chos 
prac ti can tes de la nue va bio lo gía ex pe ri men tal de los ha llaz gos y teo-
rías de los más vie jos “na tu ra lis tas” de cam po y mu seo.73

El sur gi mien to de la ge né ti ca –la pri me ra cien cia bio ló gi ca in cues-
tio na ble men te me ca ni cis ta, ma te ria lis ta y ex pe ri men tal– a co mien zos 
de si glo, com bi na da con la cre cien te ex pe ri men ta li za ción de otras 
cien cias bio ló gi cas más an ti guas co mo la em brio lo gía y la fi sio lo gía, 
con du jo a un pe río do de tur bu len cia en la his to ria na tu ral. A me di da 
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que las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, es pe cial men te en los Es ta dos Uni-
dos, se ocu pa ban de re for mar y rees truc tu rar sus cu rrí cu la y de ins ti-
tu cio na li zar nue vos de par ta men tos, las cien cias ex pe ri men ta les se 
vie ron cre cien te men te fa vo re ci das por so bre la his to ria na tu ral o las 
cien cias des crip ti vas. Ha cia la dé ca da del trein ta los es tu dios evo lu ti-
vos y la his to ria na tu ral en fren ta ban el pe li gro de ex tin guir se. En lu ga-
res co mo Har vard no ha bía dis po ni bles cur sos de ins truc ción en es tas 
ra mas des crip ti vas de la bio lo gía, mien tras que los ca tá lo gos de ma te-
rias in di can una pro li fe ra ción de cur sos en cien cias bio ló gi cas ex pe ri-
men ta les.74 Los tex tos bio ló gi cos ge ne ra les de di ca ban ca da vez 
me nos es pa cio a la evo lu ción, que a me nu do apa re cía co mo un agre-
ga do en el ca pí tu lo fi nal. Una rá pi da re vi sión de ar tí cu los en el ór ga no 
lí der de los na tu ra lis tas de los Es ta dos Uni dos, el Ame ri can Na tu ra list, 
mos tra ba has ta qué pun to los ge ne tis tas y em brió lo gos no evo lu ti vos 
ha bían in fil tra do la que has ta en ton ces ha bía si do la re vis ta de los 
na tu ra lis tas. A me dia dos de la dé ca da del trein ta se dio in clu so un 
in ten to de co pa mien to del  Ame ri can Na tu ra list pa ra con ver tir lo en una 
re vis ta de ge né ti ca.75 

Por otro la do, mu chos pa leon tó lo gos y ana to mis tas es ta ban mal 
in for ma dos acer ca de los de sa rro llos en la ge né ti ca.76 Co mo re sul ta-
do, los his to ria do res de la “mo der na sín te sis” (co mo opor tu na men te la 
lla mó Hux ley en 1942) coin ci den en que era cru cial un diá lo go que 
cru za ra las fron te ras en tre es pe cia li da des pa ra sal var la bre cha in te-
lec tual (e ins ti tu cio nal) en tre los ge ne tis tas, por un la do, y los na tu ra-
lis tas por el otro.77 Simp son fue una de las fi gu ras de ci si vas en ese 
diá lo go. En 1937 de cía: “No hay una ba rre ra na tu ral en tre la in ves ti-
ga ción ge né ti ca y pa leon to ló gi ca y […] am bas de ben unir se even tual-
men te en una  sín te sis fi nal, de mo dos de evo lu ción”.78

Con Dobz hansky, a par tir de 1937 se lo gró una “pu ri fi ca ción” de 
la evo lu ción al pro por cio nar és te un mar co con su ge né ti ca evo lu ti va 
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sin té ti ca en su obra Ge ne tics and the Ori gin of Spe cies. Di ver sos in ter-
lo cu to res co men za ron a unir las prác ti cas he te ro gé neas de la evo lu-
ción en una red evo lu ti va ba sa da en la ge né ti ca y la teo ría de la se lec-
ción.79 En bue na me di da, a co mien zos de la dé ca da del cin cuen ta la 
or ga ni za ción del co no ci mien to bio ló gi co se ha bía trans for ma do. Con 
la for ma ción del Ame ri can Ins ti tu te of Bio lo gi cal Scien ces, la pri me ra 
or ga ni za ción “pa ra guas” que re pre sen ta ba las prác ti cas he te ro gé neas 
de las cien cias bio ló gi cas, ha bía cre ci do tam bién una con cien cia de 
uni dad en el cam po. 

Tan fuer te era la con vic ción de que la bio lo gía se ha bía vuel to una 
cien cia uni fi ca da, que Simp son pu do in tro du cir su li bro de tex to de 
bio lo gía en 1957 con la si guien te afir ma ción:

Es te li bro se ba sa en con vic cio nes fuer tes. Cree mos que hay una cien-
cia uni fi ca da de la vi da, de la bio lo gía ge ne ral, que es dis tin to de un 
ca sa mien to a pun ta de fu sil de la bo tá ni ca y la zoo lo gía, o de cual quie-
ra otra de las cien cias es pe cia les de la vi da. Cree mos que es ta cien cia 
tie ne un cuer po de prin ci pios es ta ble ci dos y ope ra ti vos. Cree mos que 
li te ral men te na da en la tie rra es más im por tan te a un ser ra cio nal que 
la fa mi lia ri dad con es tos prin ci pios.80

Su obra clá si ca Tem po and Mo de of Evo lu tion, con cluido en 1942 y 
pu bli ca do en 1944, de mos tró que los prin ci pios ge né ti cos de las 
po bla cio nes vi vas po dían, con tra ria men te a la opi nión de mu chos 
pa leon tó lo gos de la épo ca, ex pli car los prin ci pa les pa tro nes y ta xas de 
la his to ria evo lu ti va tal co mo se in fe ría del re gis tro frag men ta rio de los 
res tos fó si les que se re mon ta ban a cien tos de mi llo nes de años atrás. 
Pa ra dó ji ca men te, al mis mo tiem po que es cri bía sus tra ba jos re vo lu-
cio na rios, es ta ba su frien do en car ne pro pia el em ba te con tra la dis ci-
pli na pa leon to ló gi ca. En una car ta del 9 de sep tiem bre de 1942 a 
Wi lliam Phelps de Ca ra cas, le cuen ta sus vi ci si tu des con las nue vas 
au to ri da des del Mu seo de Cien cias Na tu ra les, re fle ja das en la su pre-
sión de su de par ta men to.
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pp. 421-429).
80 Pre fa cio a la 1a. ed. de Simp son, Pit ten dright y Tif fany (1967).



 
La abo li ción de nues tro de par ta men to fue un fuer te shock. Por al gu na 
ra zón es ta po si bi li dad nun ca me ha bía pa sa do por la ca be za, aun que 
de be ría. No es tu vo en vuel to nin gún mo ti vo de eco no mía y en efec to no 
se ha he cho nin gu na eco no mía más allá de la in vo lu cra da en la fir me 
re duc ción del per so nal pa leon to ló gi co. Nues tro nue vo di rec tor fran ca-
men te me nos pre cia a la pa leon to lo gía co mo una dis ci pli na sin in te rés 
y pa sa da de mo da, y de sea mi ni mi zar la to do lo po si ble. Di ce (y es toy 
ci tan do ca si li te ral men te tal co mo lo re cuer do) que el en fo que his tó ri co 
en la his to ria na tu ral se ju gó has ta el fin y no pue de ha cer una con tri-
bu ción a nin gún pro ble ma de im por tan cia ac tual. Por su pues to pa ra mí 
es to es un sin sen ti do ton to y mi pers pec ti va per so nal es un po co som-
bría ba jo se me jan te di rec tor, aun que es toy con ten to de agre gar que 
apar te de es te ses go pu ra men te emo cio nal Parr es tá le jos de ser es tú-
pi do y es ca paz, di li gen te y agra da ble.81

Evi den te men te fac to res de ín do le per so nal, sub je ti vos, sue len in ter ve-
nir en los mo men tos más ino por tu nos. Jus to cuan do Simp son es tá 
cons tru yen do su im por tan te y re no va dor es que ma in ter pre ta ti vo den-
tro de la bio lo gía, en ple na ta rea de aná li sis de sus co lec cio nes de 
fó si les sud y nor tea me ri ca nos, se tie ne que en fren tar en el ám bi to 
la bo ral con la en vi dia y el de sen cuen tro in te lec tual. En la mis ma car ta 
a Phelps le cuen ta: 

No le gus to a nues tro fi dei co mi sa rio (trus tee) pa leon to ló gi co por ra zo-
nes que me son des co no ci das y és te ame na zó con lle var se sus gui ja-
rros, de los cua les tie ne en abun dan cia, e ir se a otra par te si se me 
pro mo vía a je fe de de par ta men to. De mo do que la abo li ción del de par-
ta men to era la so lu ción per fec ta pa ra to do el mun do ex cep to pa ra los 
miem bros del de par ta men to.82

Simp son fue fi nal men te pro mo vi do a cu ra dor de ma mí fe ros fó si les, 
una pro mo ción po co más que no mi nal, ya que en su nue vo car go 
te nía me nos au to ri dad que co mo cu ra dor aso cia do ba jo el an ti guo 
arre glo y el au men to de sa la rio era pe que ño. Las fa ci li da des téc ni cas 
pro ba ble men te se rían me no res que las que te nía an tes. La fuer te ten-
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den cia con tra su dis ci pli na lo preo cu pa ba mu chí si mo. No re sul ta, por 
tan to, sor pren den te que ese mis mo año, en esas cir cuns tan cias, con 
la si tua ción de la gue rra en Eu ro pa, ha ya pen sa do en in cor po rar se al 
ejér ci to con per mi so del Mu seo. En la car ta a Phelps le co mu ni ca que 
aca ba de re ci bir la no ti cia de que pro ba ble men te se ría co mi sio na do 
co mo ca pi tán en el cuer po de es pe cia lis tas del ejér ci to pa ra tra ba jar 
en In te li gen cia Mi li tar.

Pe ro los sin sa bo res del mo men to no qui tan lo vi vi do y las con tri-
bu cio nes rea li za das. Las ex pe rien cias su da me ri ca nas de Simp son en 
la Pa ta go nia ar gen ti na y los lla nos y sa ba nas ve ne zo la nas fue ron 
hi tos im por tan tes en el de sa rro llo de su en fo que re no va dor de su dis-
ci pli na, a la que ayu dó a trans for mar tan to des de la pers pec ti va geo-
ló gi ca co mo bio ló gi ca. Por sí so lo, Simp son  pu so a la pa leon to lo gía 
en la co rrien te prin ci pal de la in ves ti ga ción bio ló gi ca, va li dan do el uso 
de evi den cia fó sil en la re so lu ción de cues tio nes evo lu ti vas. A me di da 
que una ver da de ra  inun da ción de fó si les re cién des cu bier tos se fue 
acu mu lan do en los mu seos y en tan to que es tu vie ron dis po ni bles 
ma sas de da tos de nue vos y di ver sos cam pos de la cien cia bio ló gi ca 
(por ejem plo, la ge né ti ca de po bla cio nes), las dé ca das del trein ta y del 
cua ren ta fue ron tes ti gos de in ten tos re no va do res de in te grar to dos los 
as pec tos del es tu dio de la vi da en la “mo der na sín te sis”.83 Las pu bli-
ca cio nes de Simp son fue ron par te par ti cu lar men te im por tan te de es ta 
in te gra ción, ha cien do to da vía ta xo no mía pe ro usan do ya la fi lo so fía de 
la nue va sín te sis. ❏
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Tec no lo gía, in for ma ción y de sa rro llo. Con su mos sim bó li cos y
eco no mía en el Al to Va lle del Río Ne gro
An drés M. Di mi triu, Nor ber to D. Ro cha y Va ni na Pa pa li ni *

En es te tra ba jo ana li za mos la vin cu la ción en tre las teo rías de la co mu ni ca ción que pro-
vie nen del “ex ten sio nis mo pam pea no”, prin ci pal men te im pul sa do por el Ins ti tu to Na cio nal 
de Tec no lo gía Agro pe cua ria (in ta) des de los se sen ta y su apli ca ción, en el ac tual con tex-
to co mer cial y tec no ló gi co, en la re gión fru tí co la del Al to Va lle del Río Ne gro. El ries go 
cier to que co rre un al to por cen ta je de los apro xi ma da men te 5.000 pe que ños y me dia nos 
pro duc to res de esa re gión es el de ser ex pul sa dos de sus tie rras, o in te gra dos a un nue-
vo ré gi men de acu mu la ción que cen tra li za las de ci sio nes y des cen tra li za las ex ter na li da-
des ne ga ti vas por me dio de “con tra tos de ries go” o “con tract far ming”. Esa com bi na ción 
de ries gos su pe ra, en mu chas di men sio nes, las con di cio nes de vi da y la bo ra les de los 
mis mos cha ca re ros: la pér di da de co no ci mien tos, de con trol so bre el ci clo pro duc ti vo (ale-
ján do los más aún de lo que ya es tán del ci clo co mer cial), de ca pa ci dad de au to sus ten ta-
ción, de ar ti cu la ción in for mal en tre cam po-ciu dad, de iden ti dad cul tu ral o de au toes ti ma, 
en tre otros, afec ta en múl ti ples ni ve les a to da la so cie dad de la re gión. Las fa mi lias ru ra les 
pro du cen, aun con un ma te rial pre se lec cio na do y or ga ni za do den tro de un mo do de pro-
duc ción que es ta ble ce los tér mi nos pa ra la re pro duc ción in di vi dual y so cial, sen ti dos pro-
pios que mar can al ter na ti vas. El en fo que do mi nan te se con cen tra en ofer tas tec no ló gi cas 
de cam bio rá pi do, po co me di ta das so cial men te, y su po ne que las res pues tas de sea bles 
se rán re suel tas de acuer do con el gra do de adap ta bi li dad in di vi dual, sin con si de rar fac to-
res con si de ra dos “irra cio na les”, ex trae co nó mi cos o de “irre le van te” va lor (de mer ca do), 
co mo vín cu los (fa mi lia res o de amis tad) no me dia dos por re la cio nes de in ter cam bio 
mo ne ta rio, tra ba jo do més ti co fe me ni no, de an cia nos o in fan til, ac ti vi dad po lí ti ca, re des 
co mu ni ta rias so li da rias (true ques, re ci pro ci dad, cré di tos di fu sos, do nes sin re tri bu ción), 
tiem po “li bre” des ti na do a con su mos sin va lor co mer cial y otras for mas de in te rac ción 
so cial, co mo fies tas po pu la res (fies ta de la man za na), des tre zas crio llas, asa dos, de por tes 
o en cuen tros re li gio sos. Las ob ser va cio nes ge ne ra les de es te pro ce so y la in cur sión en 
teo rías y en fo ques, con cen tra dos en la in ter sec ción de la eco no mía po lí ti ca con los es tu-
dios cul tu ra les, sir vió co mo mar co de re fe ren cia teó ri co pa ra de ci dir y jus ti fi car mé to dos e 
in ter pre tar los da tos y en tre vis tas de una in ves ti ga ción cua li ta ti va lle va da a ca bo du ran te 
dos años en la Uni ver si dad Na cio nal del Co ma hue. El in ven ta rio de si tua cio nes con si de-
ra das ge ne ró nue vas cues tio nes que, cree mos, me re cen ser in ves ti ga das.

1. In tro duc ción

En 1996 y 1997 rea li za mos co mo gru po re gio nal de la Pa ta go nia aso cia do 
al Pro yec to Na cio nal ho mó ni mo un Pro yec to de In ves ti ga ción so bre Cam bios 
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Tec no ló gi cos y Usos de los Me dios de Co mu ni ca ción en Amé ri ca La ti-
na, des de 1970 has ta la fe cha.1 Nues tro uni ver so fue la po bla ción 
ru ral del Al to Va lle del Río Ne gro, con cen trán do nos en la cha cra fa mi-
liar. En es te tra ba jo trans cri bi mos, en for ma re vi sa da: a) al gu nas de 
las con si de ra cio nes, los pro duc tos teó ri cos y los cri te rios de aná li sis 
que to ma mos co mo re fe ren cia pa ra las de ci sio nes me to do ló gi cas; b) 
la cla si fi ca ción e in ter pre ta ción del ma te rial em pí ri co, con te ni das en el 
in for me fi nal del pro yec to 2 (y de re fe ren cia a los pa ra dig mas de de sa-
rro llo, pro duc ción y con su mo de in for ma ción) y c) su re la ción con los 
mun dos cul tu ra les de los ac to res in vo lu cra dos. 

Es tu dia mos los con su mos sim bó li cos de los ha bi tan tes ru ra les, sus 
re des so cia les, su au toi ma gen, có mo se ven re fle ja dos en los me dios y 
su per cep ción de las tec no lo gías,3 com pa ran do esas per cep cio nes con 
las per cep cio nes que pro mue ven las agen cias que es ti mu lan el mo de lo 
ex por ta dor, es pe cial men te el in ta. Com pren dien do la cul tu ra co mo un 
pro ce so di ná mi co in se pa ra ble de la po lí ti ca y la eco no mía, ana li za mos 
la vi da co ti dia na de los pro duc to res fa mi lia res -el ni vel mi cro- co mo par-
te de un sis te ma pro duc ti vo re gio nal que ofre ce re sis ten cias di fe ren cia-
das y más o me nos ex plí ci tas al pro ce so de in te gra ción a la eco no mía 
glo ba li za do ra. Com ple men ta mos tra ba jos pre vios que es tu dian las con-
di cio nes y con se cuen cias de los cam bios téc ni cos en la agri cul tu ra 
va lle ta na (De Jong et al., 1994; Ben di ni et al., 1996), y las ac tua les 
es tra te gias de in ter ven ción en la zo na ru ral pam pea na (Ci ma de vi lla, 
Car ni glia, et al., 1997), vin cu la das con las es tra te gias di fu sio nis tas sur-
gi das en la pos gue rra (Bel trán, 1985; Es co bar, 1995; Schuur man, 1996).

2. Uni ver sos sim bó li cos y mun do ma te rial

Uno de los pun tos de par ti da pa ra nues tra in ves ti ga ción fue 
que los con flic tos que se plan tean en la es fe ra eco nó mi ca es tán 
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re la cio na dos en más de un ni vel con la es fe ra sim bó li ca, y que 
am bas di men sio nes (la eco nó mi ca y la sim bó li ca) ex pli can los pro-
ce sos so cia les en una di men sión más com ple ja que per mi te vis-
lum brar las ten den cias que se con ti nua rán de sa rro llan do en los 
años ve ni de ros. En es te sen ti do, la pers pec ti va his tó ri ca y la com-
pa ra ción del “an tes” y el “aho ra” es par te de la to ta li dad que pre ten-
de mos com pren der.4 

En esas di men sio nes co bran es pe cial re le van cia las tác ti cas 
adap ta ti vas de las fa mi lias ru ra les fren te a las pro pues tas de las gran-
des agen cias pú bli cas o pri va das, por que re mi ten a una prác ti ca eco-
nó mi ca que de mues tra re sul ta dos con cre tos. Es tas prác ti cas, que 
in cor po ran un va lio so ba ga je de co no ci mien tos y ex pe rien cia pro pios, 
son mar gi nal men te te ni das en cuen ta por es tas agen cias o bien só lo 
son acep ta das co mo con di ción bá si ca pa ra leer los men sa jes de la 
trans fe ren cia.5 Even tual men te son con si de ra das co mo des tre zas de 
se gun do or den den tro de la eco no mía in for mal.

Al ana li zar las trans for ma cio nes ope ra das en las úl ti mas dé ca-
das, es pe cí fi ca men te en las múl ti ples re la cio nes en tre vi da co ti dia na, 
iden ti da des y for mas de par ti ci pa ción en la es fe ra sim bó li ca, he mos 
des ta ca do las com ple men ta rie da des y an ta go nis mos lo ca les con el 

	 ■
 REDES 53

Tecnología, información y desarrollo...

4 La ge nea lo gía de la vin cu la ción en tre el mun do ma te rial y la es fe ra cul tu ral –que in clu ye la po lí ti-
ca– no es nue va, por cier to. Más bien lo con tra rio: la se pa ra ción de la eco no mía de la po lí ti ca y de 
la cons truc ción so cial –y por lo tan to sub je ti va– de la rea li dad es re sul ta do de una su ma de en fo-
ques cer ca nos al po si ti vis mo y más es pe cí fi ca men te a las pro pues tas neo clá si cas de fi nes del si glo 
pa sa do. En es te tra ba jo, co mo ve re mos más arri ba, se gui mos una tra yec to ria ins pi ra da en par te en 
la eco no mía po lí ti ca de la co mu ni ca ción, con es pe cial re fe ren cia a los apor tes de N. Garn ham, en 
Fer gu son y Gol ding (1998), Ba be (1995) y Mos co (1996), que in te gran pers pec ti vas cul tu ra les y 
nor ma ti vas to man do dis tan cia del me ro es tu dio de duc ti vo y eco no mi cis ta so bre “po der y re par to” y 
del aná li sis es truc tu ral ais la do de la vi da so cial, aun que sin ol vi dar los com po nen tes ideo ló gi cos que 
guían la ac ti vi dad eco nó mi ca. Es así que las ideas de K. Po lan yi (1992), co mo las de Thors tein 
Ve blen, Georg Sim mel, Ken neth Boul ding o, más re cien te men te, Sha ron Zu kin, Mary Dou glas, Ar jun 
Ap pa du rai, en tre otros, son com par ti das por va rias co rrien tes, por ejem plo por la so cio lo gía eco nó-
mi ca, de don de pro vie ne Po lan yi (véa se al res pec to Smel ser y Swed berg, 1995.) has ta la eco lo gía 
po lí ti ca, re cien tes teo rías de de sa rro llo (Es co bar, 1995; Hett ne, en Lutz y Nud ler, 1998; Schuur man, 
1996; Es te va, 1998) la eco no mía eco ló gi ca, la eco no mía hu ma nis ta (Lutz, 1988; Lutz y Nud ler 
1998) y la geo gra fía cul tu ral, en tre otros. El aná li sis de pun tos en co mún y di fe ren cias ex ce de los 
ob je ti vos de es te tra ba jo.
5 Cuan do los mé to dos tra di cio na les de trans fe ren cia (“no so tros sa be mos y trans fe ri mos, Uds. es cu-
chan y adop tan” ) son re sis ti dos, es fre cuen te en con trar se con mo di fi ca cio nes más re tó ri cas que de 
fon do, al es ti lo de “diá lo go de co no ci mien tos” y “co mu ni ca ción”, cuan do no “par ti ci pa ción” (“és te es 
el pro yec to, aho ra par ti ci pe”).



pro yec to glo ba li za dor –y sus nue vas, com ple jas y di ná mi cas de ter mi-
na cio nes– co mo una ma ni fes ta ción de una ca pa ci dad de agen cia 
al ter na ti va de los pro duc to res ru ra les. En ten de mos la eta pa ac tual de 
la eco no mía co mo la ex ten sión de un mo do de pro duc ción ba sa do 
fun da men tal men te en la acu mu la ción fle xi ble, que in cor po ra a to dos 
los sec to res de la eco no mía mun dial en una ló gi ca geo grá fi ca y cul tu-
ral men te di fe ren cia da de pro duc ción y mer ca do. En es te pro ce so, 
des crip to en tre otros por Agliet ta (1982), Har vey (1990) o Li pietz 
(1984) co mo la eta pa pos for dis ta del ca pi ta lis mo, la cul tu ra es si mul-
tá nea men te –y no por ca sua li dad– el es pa cio don de se ma ni fies tan 
los con flic tos y don de se pro du cen las prin ci pa les trans for ma cio nes 
vin cu la das al pro ce so de mer can cia li za ción.6

Una de las prác ti cas ins ti tu cio na les que de ter mi na la cir cu la ción 
de sen ti dos en el sec tor ru ral es el sis te ma de ex ten sión. En nues tro 
ca so, es te sis te ma de ex ten sión cris ta li zó en las su ce si vas rea dap ta-
cio nes del mo de lo pam pea no a las con di cio nes va lle ta nas, de apli ca-
ción des de fi nes de los cin cuen ta, y cu yo pun to cul mi nan te tu vo lu gar 
ha cia me dia dos de los se ten ta (el in ta y el ii ca –Ins ti tu to In te ra me ri ca-
no de Cien cias Agro pe cua rias– hoy “de coo pe ra ción” y con se de en 
San Jo sé de Cos ta Ri ca, sir vie ron co mo cen tros prin ci pa les de re fe-
ren cia ins ti tu cio nal la de Ar gen ti na y del ni vel sub con ti nen tal res pec ti-
va men te). Las prác ti cas se ca rac te ri zan por:

a) la acep ta ción de mé to dos de in ves ti ga ción y ge ne ra ción de diag-
nós ti cos pro ve nien tes del di fu sio nis mo nor tea me ri ca no –el mo de lo 
mo der ni za dor– sien do sus de fen so res más co no ci dos Wil bur Sch-
ramm, Eve rett Ro gers y Da niel Ler ner (Bel trán, 1985) y otros au to-
res per te ne cien tes a la co rrien te de in ves ti ga cion que el mis mo 
La zars feld lla mó de “in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va”, en opo si ción a 
la “in ves ti ga ción crí ti ca” vin cu la da en los cin cuen ta a la Es cue la de 
Frank furt;

b) un par ti cu lar sis te ma de ex pan sión eco nó mi ca de los paí ses in dus-
tria li za dos apo ya da, en tre otras es tra te gias, en la trans fe ren cia de 
tec no lo gía;

c) la adop ción de va lo res y de un mo de lo or ga ni za ti vo par ti cu lar de 
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6 Uti li za mos es te tér mi no co mo tra duc ción pro vi so ria del con cep to de “com mo di fi ca tion”, pro ce so 
que des cri be la va lo ra ción e in cor po ra ción de es pa cios, ob je tos, ser vi cios y pro ce sos (cuan do no de 
per so nas) esen cial men te com pren di das por el va lor de in ter cam bio en el mer ca do.
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pro ducc ción, con su mo y de co mer cia li za ción, pri vi le gia dos por el 
sis te ma de trans fe ren cia in cor po ra do;

d) la apli ca ción de pro gra mas ba sa dos en su pues tos ros to wia nos de 
de sa rro llo, es de cir, el pro gre sis mo por eta pas, com par ti do en par-
te por el mar xis mo or to do xo, co mo ob ser van Fri berg y Hett ne 
(1985), Hett ne (en Lutz y Nud ler, 1996), Schuur man (1996) y Es co-
bar (1995).

e) una fuer te in ter ven ción –di rec ta o in di rec ta- del Es ta do pa ra sos te-
ner tal po lí ti ca, tan to du ran te la fa se cen tral del mo de lo de mo der-
ni za ción (de la que sir ve co mo ca so pa ra dig má ti co la al ta men te 
sub si dia da “Re vo lu ción Ver de”), co mo en la pos te rior me ta mor fo sis 
neo li be ral (más de lo mis mo, pe ro ace le ra do por el ajus te es truc tu-
ral, las pri va ti za cio nes, un ré gi men de acu mu la ción fle xi ble y tec-
no lo gías de “com pre sión de tiem po y es pa cio” (Har vey, 1989);

f) una gra dual pe ro sos te ni da trans for ma ción ha cia un sis te ma de 
se mi o to tal co mer cia li za ción de los ser vi cios y los me ca nis mos de 
ase so ra mien to téc ni co (lo que an tes ha cía el in ta con 220 agen-
cias de ex ten sión y más de 30 cen tros re gio na les, hoy es un sis te-
ma di ná mi co pe ro frag men ta do);

g) a su vez es ta trans for ma ción fue com bi na da con po lí ti cas de re ti ro 
se lec ti vo del Es ta do, lo que afec tó la ca pa ci dad y la ca li dad de la 
re gu la ción, re du jo los stan da res de “ac coun ta bi lity”, li mi tó los me ca-
nis mos de par ti ci pa ción y au men tó las po si bi li da des de ex clu sión y/o 
des pro tec ción so cial, en es te ca so de sec to res ru ra les en des ven ta ja;

h) la exa cer ba ción de la es pe cia li za ción (o la con ti nua ción de la di vi-
sión in ter na cio nal de tra ba jo) y la com pe ti ti vi dad, prin ci pal men te 
in ter na;

i) la cre cien te caí da o ex clu sión del mer ca do (“out mar ke ting”) de la 
pro pie dad de la tie rra, o bien del con trol di rec to de los me dios de 
pro duc ción (que dar co mo pro pie ta rio, pe ro a con tra to de ries go).

Las zo nas ru ra les se in te gra ron, en el rá pi do pro ce so de sub-ur ba ni-
za ción que per mi tió la ex pan sión es pa cial de las tec no lo gías de co mu-
ni ca ción, al nue vo en tor no sim bó li co. La lec tu ra –o la su ma de 
su pues tos de los teó ri cos de la mo der ni za cion y de sus clien tes lo ca-
les– de que la ur ba ni za cion “trae” un aco ple me cá ni co con las agen-
das y prio ri da des ca ras al di fu sio nis mo con lle va una ru ti na ria re po si-
ción del sim plis mo hi po dér mi co (la teo ría con duc tis ta de los efec tos de 
los me dios de di fu sión sur gi da en el en tor no bé li co y los es tu dios 
so bre la pro pa gan da) que im pi de ver la va rie dad de re cur sos, tác ti cas 
de apro pia cion e iden ti da des que se ma ni fies tan en es te ám bi to.



3. Me dios, dis cur sos, vi da co ti dia na y es truc tu ra

En las pri me ras in cur sio nes en los es tu dios de au dien cias (ca te-
go ría que pro vie ne de una cla si fi ca ción clien te lar crea da por los mis-
mos me dios e in cor po ra da a sus es tu dios) o de la re cep ción, prin ci-
pal men te las rea li za das en la lla ma da es cue la de Bir ming ham (In gla-
te rra), se re co no ció ca da vez más la con si de ra ble sig ni fi ca ción po lí-
ti ca del pro ce so sim bó li co de pro duc ción de iden ti da des per so na les 
y con su mos cul tu ra les, per mi tien do una mi ra da me nos pre jui cio sa (y 
me nos li mi ta da de lo “li te ra rio”) so bre los me dios de en tre te ni mien to. 
El es tu dio del lu gar que, en la vi da co ti dia na, ocu pan la fic ción, el 
de por te y la mú si ca po pu lar, mues tran la na tu ra le za com ple ja y con-
tra dic to ria que ca rac te ri za al con su mo cul tu ral (Mor ley, 1996, p. 22). 
No se tra ta de ele gir en tre lo mi cro y lo ma cro (sien do lo se gun do lo 
“real”), si no de la ar ti cu la ción en tre lo pú bli co y lo pri va do, lo mas cu-
li no y lo fe me ni no, lo real y lo tri vial, de có mo se ne go cian los sen ti-
dos en la so cie dad y en re la ción a qué de ter mi nan tes es truc tu ra les. 
Gid dens, en sus pri me ros es cri tos, pro po ne ver las es truc tu ras co mo 
for ma cio nes so cia les que no son ex ter nas a la ac ción. Pe ro la mu tua 
cons ti tu ción en tre es truc tu ra y agen cia só lo pue de re pro du cir se a 
tra vés de ac ti vi da des con cre tas de la vi da dia ria que de ben ser ana-
li za das co mo for ma cio nes his tó ri cas ines ta bles, in com ple tas y su je-
tas a mo di fi ca ción (Mor ley, 1996, p. 38). Es ne ce sa rio dis tin guir, sin 
em bar go (y pa ra no caer en un op ti mis mo pos mo der no), en tre las 
es tra te gias de los po de ro sos y las tác ti cas de apro pia ción a las que 
ape lan quie nes es tán en si tua ción su bal ter na. Las ob je cio nes so bre 
los lí mi tes de la ca pa ci dad de rein ter pre tar, de apro piar se de los 
men sa jes, del fluir de la ima gi na cion po pu lar, tie nen una lar ga tra-
yec to ria. Las au dien cias pro du cen sen ti dos, di ce Mor ley, pe ro tie nen 
que tra ba jar con un ma te rial que ya ha si do pre se lec cio na do y or ga-
ni za do es pe cí fi ca men te, den tro de un mo do de pro duc ción que es ta-
ble ce los tér mi nos pa ra la re pro duc ción in di vi dual y so cial (Mor ley, 
1996). Y no to das las au dien cias  tie nen la mis ma ca pa ci dad de 
agen cia: las res pues tas son di fe ren tes se gún las ra zas, los gé ne ros, 
las cla ses so cia les, las eda des, la ubi ca ción en el es pa cio po lí ti co o 
la bo ral, et cé te ra. 

Nues tro en fo que teó ri co com bi na, prin ci pal men te, los apor tes de 
dos co rrien tes que tie nen tan tos pun tos de con ver gen cia co mo de 
di fe ren cia. Por un la do la eco no mía po lí ti ca y, por el otro la do, los lla-
ma dos es tu dios cul tu ra les, cu yo cam po no se ha lla cier ta men te exen-
to de con tra dic cio nes. En los úl ti mos años, los cul tu ral stu dies han 
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re ci bi do el tan ge ne ro so co mo as fi xian te apor te del pos mo der nis mo 
nor tea me ri ca no, lo que en ri que ció sus es tu dios so bre el com por ta-
mien to de las au dien cias –prin ci pal men te en lí nea con la co rrien te 
co no ci da co mo usos y gra ti fi ca cio nes– al tiem po que in cor pó, sin 
mu chas con se cuen cias teó ri cas (sal vo una es pe ra ble pér di da de la 
ca pa ci dad crí ti ca en re la ción con ese otro con tex to po lí ti co y so cial), 
al gu nos de los tí tu los más cau ti van tes y crí ti cos de la tra di ción in gle-
sa. Tal em pe ño tu vo un re so nan te éxi to edi to rial, en el cir cui to de los 
se mi na rios y con fe ren cias y en el mer ca do es tu dian til, dan do lu gar a 
una se rie de ob je cio nes y con fron ta cio nes que in ten tan de li mi tar las 
aguas (véa se al res pec to Fer gu son y Gol ding, 1997). Es ta dis cu sión, 
to da vía en cur so, tu vo tam bién sus co le ta zos en Amé ri ca La ti na an te 
la pro fu sión de tra ba jos que ce le bra ban las “vic to rias” de la au dien cia, 
y que otor ga ban a és ta una au to no mía ca si to tal fren te a la “ri que za 
de opor tu ni da des” que per mi ti ría el mer ca do (la vi da co mo una co lo-
ri da su ce sión de “choi ces”… cen tra li za das en y por el mer ca do, vi gi-
la das por el Es ta do). Con se cuen te men te, ese ím pe tu de los mi cro-
aná li sis no tra jo con si go la obli ga da re fe ren cia al que ha cer his tó ri co 
en con di cio nes con cre tas, no ele gi das por los su je tos (pa ra un aná li-
sis crí ti co véan se Ca let ti, 1993; Ma ta, 1995; Va sa llo de Lo pes, 1995; 
Sch mu cler, 1997).

En es te mar co es tu dia mos la or ga ni za ción de un mun do sim bó li-
co que tien de a tras cen der la geo gra fía (“des te rri to ria li za da”), ha cien-
do que las di fe ren cias cam po-ciu dad se ha gan más te nues (a es to han 
con tri bui do las lla ma das Tec no lo gías de In for ma ción y Co mu ni ca ción). 
Sin em bar go, los ha bi tan tes ru ra les man tie nen ras gos co mu nes y de 
iden ti dad ba sa dos en:

• formasdeproducción,distribuciónycomercializaciónsimilares;
• laexistenciadevínculosinformalesdeintercambio(económicosu

otros) con la ciu dad (la eco no mía del re bus que, en Mar tín Bar be ro, 
1993) ba sa das en el co no ci mien to y la in te rac ción con el lu gar y 
me nos en el do mi nio del es pa cio;

• motivosdereuniónpúblicapropiaycaracterística,históricamente
con for ma da por raí ces ét ni cas pro duc ti vas (fies tas fa mi lia res 
ex ten di das, fies tas de la pro duc ción, en cuen tros tra di cio na lis tas de 
des tre za crio lla);

• consumosmediáticosque trascienden las transformacionesy los
re plie gues re sul tan tes de la  ur ba ni za ción, cons ti tu yen do un uni-
ver so de có di gos pro pios.
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Las prio ri da des, ob je ti vos y ca mi nos pro pues tos por el dis cur so glo-
ba li za dor pa ra mi les de fa mi lias ru ra les ocul tan o des ca li fi can las 
bon da des y ri que zas (ma te ria les y no ma te ria les) que pro vie nen de 
es ta cul tu ra ru ral, des po li ti zan do así su vi da. Pe ro es ta for ma de vi da 
im pli ca, ade más de pues tos de tra ba jo, y de opor tu nos y ex per tos 
en sam bles con los mer ca dos, una res pues ta or gá ni ca a ne ce si da des 
que el mer ca do ni con si de ra ni re suel ve. El en fo que do mi nan te se 
con cen tra en cier tas ne ce si da des ma te ria les y su po ne que las 
de más ne ce si da des (ma te ria les y no ma te ria les) se rán re suel tas por 
el gra do de ra cio na li dad, in te li gen cia o co no ci mien to con los que 
ca da uno in te rac túa en re la ción al mer ca do. Las re la cio nes so cia les 
se re du cen y sin te ti zan en “tran sac cio nes” en tre ac to res que ac tua-
rían en igual dad de con di cio nes en un am bien te su pues ta men te 
neu tral pa ra lo grar equi li brio en tre pro duc ción, de man da y con su mo 
(Ba be, 1995). Una de las ob je cio nes cen tra les a es ta vi sión es el 
uni ver so de si tua cio nes y de re la cio nes so cia les que no es tán con-
tem pla das, por ejem plo:

a) vín cu los fa mi lia res o so cia les no me dia dos por re la cio nes de in ter-
cam bio;

b) tra ba jo do més ti co fe me ni no, de an cia nos y ni ños; 
c) re des co mu ni ta rias so li da rias (true ques, re ci pro ci dad, cré di tos di fu-

sos, do nes que no exi gen re tri bu ción);
d) tiem po “li bre” des ti na do a con su mos sin va lor co mer cial;
e) for mas de vi da que no son tra du ci bles por me dio de cál cu los de 

cos to-be ne fi cio, y otros pro ce sos no cuan ti fi ca bles, ca rac te rís ti cos 
de la in te rac ción so cial (Po lan yi, 1992).

4. Los ac to res

La se pa ra ción del tra ba jo de otras ac ti vi da des de la vi da y su so me ti-
mien to a las le yes del mer ca do equi va lió a un ani qui la mien to de to das 
las for mas or gá ni cas de la exis ten cia y su sus ti tu ción por un ti po de 
or ga ni za ción di fe ren te, ato mi za do e in di vi dua lis ta. Tal plan de des truc-
ción se vio muy bien ser vi do por la apli ca ción del prin ci pio de la li ber tad 
de con tra to. Es to sig ni fi ca ba, en la prác ti ca, que ha brían de li qui dar se 
las or ga ni za cio nes no con trac tua les del pa ren tes co, la ve cin dad, la 
pro fe sión y el cre do, por que re cla ma ban la leal tad del in di vi duo y así 
res trin gían su li ber tad. La re pre sen ta ción de es te prin ci pio co mo la 
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au sen cia de in ter fe ren cia, co mo lo ha cían los li be ra les eco nó mi cos, 
só lo ex pre sa ba un  pre jui cio arrai ga do en fa vor de una cla se de fi ni da 
de in ter fe ren cia: la que des tru ye ra las re la cio nes no con trac tua les exis-
ten tes en tre los in di vi duos e im pi die ra su re for ma ción es pon tá nea (K. 
Po lan yi, La Gran Trans for ma ción, 1944).

Los cha ca re ros del Al to Va lle del Río Ne gro tie nen una his to ria co mún 
(por ser ma yo ri ta ria men te in mi gran tes), un es pa cio de vi da y tra ba jo, 
for mas pro duc ti vas y pro duc tos si mi la res, ex pe rien cias y me mo rias 
co lec ti vas e in di vi dua les que les per mi ten for mu lar pro yec tos eco nó-
mi cos tan bue nos o me jo res que los de los pla ni fi ca do res. És tos, a 
par tir de su ca rác ter de ex per tos o de su in te rés, nie gan o de va lúan la 
ca pa ci dad de agen cia de los cha ca re ros o la con si de ran co mo un 
com po nen te “irra cio nal” que de be ser mo di fi ca do por me dio de la cien-
cia, el “ma na ge ment” y la trans for ma ción de la con duc ta. No es ca sual 
que los men sa jes pu bli ca dos en los me dios es cri tos o au dio vi sua les 
que im pli can la to ma de de ci sio nes (téc ni cas, fi nan cie ras) sean ma yo-
ri ta ria men te di ri gi dos al “Se ñor Pro duc tor” [sic], asu mien do una 
es truc tu ra fa mi liar je rar qui za da al re de dor de va lo res es te reo ti pa da-
men te mas cu li nos que, en con se cuen cia, se rían más dis ci pli na dos. 
Los pro duc to res fa mi lia res, que no son re ci pien tes pa si vos de los pro-
ce sos pro duc ti vos (aun los más di fe ren cia dos y “he chos a me di da” 
den tro de la mul ti pli ci dad de es tra te gias cul tu ra les, tem po ra les o geo-
grá fi cas del ca pi ta lis mo) de mues tran te ner, por el con tra rio, un va ria do 
re per to rio de re cur sos fren te a las es truc tu ras pre sen ta das co mo una 
“op ción úni ca” de la que se par ti ci pa o sin la que se pier de. Las fies tas 
lo ca les, por ejem plo, aún son ex pre sio nes co lec ti vas de iden ti dad más 
que un es pec tá cu lo y, por esa mis ma ca rac te rís ti ca, son es pa cios de 
per sis ten te ne go cia ción con los po lí ti cos ur ba nos, los re pre sen tan tes 
co mer cia les de in su mos agro pe cua rios, ex po si to res, fies te ros pro fe-
sio na les, ges to res de ac ti vi da des ar tís ti cas o de en tre te ni mien to, or ga-
ni za do res de con cur sos, y de in cor po ra cio nes co mo la de Luis Lan-
dris ci na, quien sue le ser con tra ta do (des de los se ten ta) pa ra “ablan-
dar” el cru ce de tran que ras de agen tes de ex ten sión o “fa ci li tar” 
men sa jes téc ni cos. 

Nues tro es tu dio, en fo can do la vi da co ti dia na y el mun do sim bó li co 
del cha ca re ro va lle ta no en re la ción con su exis ten cia ma te rial, per mi-
tió ob ser var una se rie de fe nó me nos in ter co nec ta dos que no siem pre 
se re fle jan en los aná li sis ins ti tu cio na les re fe ri dos al “sec tor”, ca rac te-
ri za dos por ser ex tre ma da men te eco no mi cis tas y que ter mi nan ocul-
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tan do la com ple ji dad de la vi da ru ral, aun la de la mis ma pro duc ción y 
de las cir cuns tan cias y re la cio nes de po der que la ro dean. 

Al gu nos de los fe nó me nos que ocul tan son:

• laexistenciadeunavidaeconómicaparalela,subterránea,“infor
mal”, ar ti cu la da con lo ur ba no por múl ti ples ca na les (por me dio de 
true ques sis te má ti cos o cir cuns tan cia les, tra ba jo fue ra del cam po, 
su bur ba ni za ción de las cha cras);

• ladespolitizacióndelaeconomía,comocaracterísticacentraldela
ac tual dis po si ción de las prio ri da des;

• elreduccionismodeconsideraraspectosparcialesdelavidarural,
pri vi le gian do la ex por ta ción y des ca li fi can do otras al ter na ti vas y 
prio ri da des;

• laprofusióndemensajesydiscursosqueutilizanpalabrasmágicas
que re fle jan pro ce sos par cia les o in su fi cien te men te ex pli ca dos, 
co mo “sus ten ta bi li dad”, “pro duc ción in te gra da”, “im pe ra ti vos de los 
mer ca dos in ter na cio na les”, “di ver si fi ca ción”, “com pe ti ti vi dad”, que 
no sue len ir acom pa ña dos por un de ba te y una in ter pre ta ción crí ti-
ca que ha ga re fe ren cia a con se cuen cias eco ló gi cas o so cia les 
ne ga ti vas aso cia das (co mo ni ve les de ex plo ta ción o au to-ex plo ta-
ción la bo ral, ries gos de con ta mi na ción por uso de agro quí mi cos –
pro hi bi dos y/o le gal men te ven di dos– o de ma yo res o no es tu dia das 
con se cuen cias, bio ló gi cas o co mer cia les, por la dis per sión del 
ma te rial ge né ti ca men te ma ni pu la do);

• ladependenciacrecientedemercadosinternacionales,deagri
cul tu ra por con tra to y de sis te mas de co mer cia li za ción que, en su 
for ma más com ple ja y tam bién más pe li gro sa, in clu yen pa que tes 
bio tec no ló gi cos, trá fi co ge né ti co y pa ten ta mien to de es pe cies 
ve ge ta les y ani ma les a ni ve les des co no ci dos has ta aho ra  (Shi-
va, 1997);

• lanecesidaddeuna redefiniciónde las funcionesdelEstadoa
ni vel na cio nal, pro vin cial y mu ni ci pal, es pe cial men te en re la ción 
con el pro ce so pro duc ti vo en to da su com ple ji dad (y más allá de 
los in di ca do res tra di cio na les de “cre ci mien to”), pa ra pro mo ver y 
ha cer efi cien te el au to con su mo y la eco no mía co mo par te de una 
pro duc ción cul tu ral que res pon da a ne ce si da des con cre tas, cer-
ca nas y ma ne ja das lo cal men te, me nos vul ne ra bles a es pe cu la-
cio nes bur sá ti les o a un cen tra lis mo –eco ló gi co, ali men ti cio, 
tec no ló gi co, fi nan cie ro– que tien de a ser tan “glo bal” co mo ex clu-
si vo e irres pon sa ble (unac coun ta ble).



Las trans for ma cio nes que ocu rren en el sec tor ali men ti cio cons ti tu-
yen el mar co ma croes truc tu ral que en gran me di da de ter mi na las con di-
cio nes de pro duc ción y tra ba jo a ni vel mun dial, in clu yen do agen das y 
prio ri da des (y tam bién si len cios) de in ves ti ga ción, se lec ción de tec no lo-
gías, for mas de co mer cia li za ción, pre cios y po lí ti cas agro pe cua rias a 
ma yor es ca la y pro fun di dad. Bue na par te de es te es ce na rio tie ne co mo 
ac to res do mi nan tes a gran des cor po ra cio nes (Mon san to, San doz, Car-
gill, en tre otras) que es tán con cen tran do ca pa ci dad y ven ta jas acu mu la-
das de pa ten ta mien to (des de se mi llas, quí mi cos y pro duc tos far ma céu-
ti cos, has ta plan tas re cien te men te “des cu bier tas” por la “crea ti vi dad” 
bio tec no ló gi ca, co mo la pi mien ta y el arroz de la va rie dad bas ma ti en la 
In dia –Shi va, 1997–), de aco pio, in fraes truc tu ra pro pia o aso cia da de 
i+d, ca pa ci dad po lí ti ca pa ra ejer cer pre sión so bre es ta dos en deu da dos 
y po der de po li cía so bre sec to res pro duc ti vos que re sis tan las nue vas 
im po si cio nes tec no ló gi cas o pa guen lo es ti pu la do en el nue vo ré gi men 
de pro pie dad. Los in ten sos de ba tes y cam pa ñas de pro tes ta que sus ci tó 
en Eu ro pa y Nor tea mé ri ca el (por aho ra pos ter ga do) Acuer do Mul ti la te ral 
de In ver sio nes (ami) im pul sa do por los paí ses miem bros de la oc de (con 
acuer do pre li mi nar fir ma do por al gu nos re pre sen tan tes de la Ar gen ti na y 
Mé xi co) re fle jan, en par te, las es tra te gias de es tos sec to res. Las trans-
fe ren cias por el uso de mar cas, pa ten tes, copy-rights, ro yal ties y li cen-
cias es tá cre cien do ca si al mis mo rit mo que la ins ta la ción de la in fraes-
truc tu ra in for ma cio nal y com pu ta cio nal (au men tan do la ca pa ci dad de 
se gui mien to de ac ti vi da des, con trol, diag nós ti co, re co lec ción de da tos y 
trans fe ren cia ins tan tá nea de ca pi tal). Es to ex pli ca las ba ta llas en to dos 
los con gre sos la ti noa me ri ca nos por una ley de pa ten tes que, en el de ba-
te pro du ci do en la Ar gen ti na, pa re cía afec tar so la men te el in te rés sec to-
rial de la in dus tria far ma céu ti ca lo cal y, tal vez, el pre cio de los re me dios 
pa ra los con su mi do res. 

La di ná mi ca en es te sec tor im pli ca con ver gen cias, in te gra cio nes y 
ab sor cio nes en las que el sec tor ali men ti cio, bio tec no ló gi co y far ma-
céu ti co se con cen tra en me nos de una do ce na de cor po ra cio nes 
trans na cio na les, que ac túan al am pa ro de los acuer dos in ter na cio na-
les co mo la World Tra de Or ga ni za tion (Shi va, con fe ren cia pú bli ca, 
Si mon Fra ser Uni ver sity, Van cu ver, 16 de ju nio de 1998). La di men-
sión y las con se cuen cias de ta les mo vi mien tos (in clu yen do la po si bi li-
dad de cri mi na li zar el uso de se mi llas y va rie da des tra di cio na les, uti li-
za das ha ce si glos por agri cul to res en to do el mun do, o la más per ver-
sa po si bi li dad de ver pa ten ta da in for ma ción ge né ti ca hu ma na) es ca pa 
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5. Sis te mas agroa li men ta rios



por el mo men to a la com pren sión de mu cha gen te y de sus or ga ni za-
cio nes, pe ro tam bién a la de las ins ti tu cio nes re la cio na das. Es te mo vi-
mien to es com ple jo, cru za fron te ras im per cep ti ble men te y ocu rre a 
ve lo ci da des que só lo son com pa ra bles a la ex tre ma sen si bi li dad “glo-
bal” de las bol sas de va lo res o al flu jo ins tan tá neo de ca pi ta les. La 
di ná mi ca de las in te gra cio nes em pre sa rias es la par te vi si ble de tal 
pro ce so. La in te gra ción ver ti cal, por ejem plo, es el pro ce so por el cual 
los di fe ren tes sec to res que ac túan en un mis mo pro ce so pro duc ti vo 
es tán en ma nos de una so la fir ma. Pue de ha cer se en dos mo da li da-
des: 

a) ha cia “ade lan te”, des de los sec to res pro duc ti vos ha cia los co mer-
cia les e in dus tria les (in clu yen do la es tra té gi ca ubi ca ción en la 
in dus tria cul tu ral y las te le co mu ni ca cio nes);

b) ha cia “atrás”, des de los sec to res co mer cia les o in dus tria les ha cia 
los de la pro duc ción a tra vés de la pro pie dad de las tie rras o 
me dian te la fir ma de acuer dos con los pro duc to res (agri cul tu ra “por 
con tra to”).

La “agri cul tu ra por con tra to” per mi te que las em pre sas trans na cio na-
les ope ren a tra vés de pro duc to res fle xi bi li za dos, evi tan do im pues tos, 
gas tos de per so nal, de or ga ni za ción y de pa gos de apor tes, mi ni mi-
zan do in ver sio nes por ad qui si ción de tie rras y ma qui na rias y evi tan do 
in vo lu crar se en ries gos eco ló gi cos u otro ti po de ex ter na li da des, por 
ejem plo ac ci den tes con pes ti ci das o con pro duc tos nue vos –quí mi cos 
o bio ló gi cos– de los que se des co no cen las con se cuen cias o pa ra los 
que hay in su fi cien te co no ci mien to y/o le gis la ción lo cal. Las re la cio nes 
en tre la em pre sa y el pro duc tor son es ta ble ci das a tra vés de una se rie 
de tran sac cio nes a tér mi no y por con tra to. Las cor po ra cio nes es ta ble-
cen es tán da res de ca li dad, fi jan las ca rac te rís ti cas de la pro duc ción a 
re ci bir en vo lú me nes, pre cios y con di cio nes sa ni ta rias, pro por cio nan-
do asis ten cia téc ni ca es pe cí fi ca y fi nan cia mien to pa ra las mo di fi ca cio-
nes téc ni cas que fue ran ne ce sa rias pa ra com ple tar el cir cui to. A tra vés 
del se gui mien to téc ni co, di ri gen el pro ce so pro duc ti vo se gún sus prio-
ri da des, ase gu ran do cier ta ho mo ge nei dad en to da la pro duc ción 
ex ter na. El pro duc tor se res pon sa bi li za de la pro duc ción, por lo cual 
de be asu mir las con tin gen cias que pue den arrui nar una co se cha, 
co mo el gra ni zo y las pla gas. En tre las des ven ta jas pa ra es te úl ti mo 
se pue de men cio nar la de per der su re la ción con el pro duc to (que ter-
mi na sien do un “black box” tec no ló gi co in des ci fra ble), en un fe nó me no 
pa ra le lo a lo que vie ne ocu rrien do con el obre ro in dus trial y los pro ce-
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sos de “des ki lling”, au to ma ti za ción, des cen tra mien to de los sec to res 
me nos es tra té gi cos (o con flic ti vos) y, fi nal men te, el ale ja mien to de la 
fá bri ca o la ame na za de pér di da de la se gu ri dad del em pleo.7 En es te 
sen ti do “in for ma ción” y “tec no lo gía”,  en la de fi ni ción y uso que re cu-
rren te men te re ci ben los pro duc to res, son pro pa gan di za dos co mo 
in su mos neu tra les que or ga ni zan las je rar quías y las op cio nes. In da-
gar en otras po si bles con cep cio nes y uti li za cio nes im pli ca ima gi nar 
otro mun do que es pe ra ser cons trui do. 

Una de las cues tio nes que es po si ble ob ser var en el ám bi to ru ral 
del Al to Va lle del Río Ne gro es un pro ce so de re ti ra da de los in di vi-
duos a otro ti po de ám bi tos no vin cu la dos en for ma di rec ta con las 
ac ti vi da des ru ra les. Com pa ra ti va men te, la di so lu ción de los la zos 
so cia les es con co mi tan te con la re trac ción de la in ter ven ción pú bli ca-
es ta tal en la ma yor par te de los ám bi tos en los que és ta ac tua ba. De 
un tiem po a es ta par te se pro du jo un re plie gue ha cia la es fe ra pri va-
da, que coin ci de con el go bier no mi li tar del 76-83. El pe río do ac tual, 
pos te rior al au ge par ti ci pa ti vo de la eu fo ria de mo crá ti ca, vuel ve a la 
iner cia de aque llos años y las “tec no lo gías blan das” de la co nec ti vi-
dad  apa re cen co mo pró te sis de la so cia li dad pri ma ria (or ga ni za ción, 
par ti ci pa ción y co mu ni ca ción en tre par ti ci pan tes).  

Pe ro es te pro ce so de “pri va ti za ción” de las re la cio nes en tre ve ci-
nos, so cios de coo pe ra ti vas, pa rien tes y ami gos, no pa sa de sa per ci-
bi do. En las en tre vis tas que he mos rea li za do a los ha bi tan tes de la 
zo na se per ci be que, a me di da que el con tex to fue cam bian do, se 
ex pe ri men tó un sen ti mien to de pér di da res pec to de los vie jos vín cu los 
so cia les so li da rios en tre ellos, tan sig ni fi ca ti vos en su vi da. Es tu dia-
mos las va lo ra cio nes de los en tre vis ta dos com pa ran do las re la cio nes 
so cia les lo ca les de los se ten ta (los “an tes” en las en tre vis tas) con la 
ac tua li dad de fi nes de los no ven ta (los “aho ra”). To ma mos en cuen ta 
to do lo que los en tre vis ta dos con si de ra ban una re la ción so cial im por-
tan te. La sen sa ción pre do mi nan te fue ne ga ti va res pec to del pro ce so 
de evo lu ción de las re la cio nes so cia les en can ti dad (opor tu ni dad, fre-
cuen cia) y ca li dad. Re gis tra mos pér di das en los vín cu los so cia les 
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7 Véa se al res pec to los tra ba jos de Bra ver man, Cas tells, Co riat, Har vey, Li pietz, en tre otros.

6. Vi da so cial, mun dos sim bó li cos



so li da rios, mien tras que las re la cio nes ve ci na les que aún per du ran en 
el me dio ru ral fue ron ma yo ri ta ria men te va lo ra das  co mo po si ti vas. 

Los ha bi tan tes lo ca les que par ti ci pa ron en coo pe ra ti vas y or ga ni-
za cio nes sec to ria les en el pa sa do se per ci ben aho ra co mo –o acep tan 
la ca te go ri za ción de– in di vi dua lis tas, sien do las for mas ac tua les de 
en cuen tro más cer ca nas a la lu cha cir cuns tan cial y es pon tá nea (trac to-
ra zos, cor tes de ru ta). La úni ca ex cep ción es, has ta aho ra, la  de “Mu je-
res en Lu cha”, una or ga ni za ción cu yo ob je ti vo es de fen der se de los 
re ma tes de cha cras por deu das pren da rias. Se men cio nan –y mu cho– 
las fies tas y las tra di cio nes gre ga rias, in di ca do ras de vo lun ta des de 
en cuen tro que su pe ran las ac cio nes es tra té gi cas o ins tru men ta les. 
Es tos en cuen tros con ti nua ron has ta los años se ten ta, “lue go em pie zan 
a es ca sear”. Den tro de los vín cu los so cia les nue vos y/o que per du ran, 
(va lo ra dos po si ti va men te), se des ta can las re la cio nes con los ve ci nos 
ru ra les, una vo ca ción “de bue na ve cin dad”. Los en tre vis ta dos ma ni fies-
tan su vo lun tad de dar y re ci bir ayu da a y de sus ve ci nos, de rea li zar 
vi si tas so cia les o de rea li zar ac cio nes con jun tas en re la ción con pro ble-
mas co mu nes. Sin em bar go, no im pli can ne ce sa ria men te un re tor no a 
las re la cio nes so cia les “fuer tes” y de sen ti do am plio que tras cien dan la 
pro ble má ti ca in me dia ta. Son es ca sas las re fe ren cias a la in fluen cia de 
los me dios en es tos pro ce sos de pér di da en los vín cu los so cia les.

En el aná li sis de los pro ce sos de con ser va ción, afir ma ción o pér-
di da de la iden ti dad ru ral lo cal, con si de ra mos co mo ma ni fes ta ción de 
la cul tu ra lo cal, las opi nio nes y las pre fe ren cias en los es ti los y las 
es tra te gias de vi da de los en tre vis ta dos, in clui da la com pa ra ción del 
ám bi to ru ral lo cal con otros ám bi tos ru ra les ex tra lo ca les. Fren te a las 
si mi li tu des en con tra mos un ne to pre do mi nio de con cien cia de las di fe-
ren cias “no so tros-ellos”, a pe sar de las in fluen cias ex tra lo ca les, en 
par ti cu lar la de los me dios (men cio na dos en po cos ca sos). Los pro ce-
sos so cia les des de los se ten ta no de sar ti cu la ron, co mo po dría su po-
ner se, las cul tu ras lo ca les ni for ma ron (con ayu da de los me dios) nue-
vas iden ti da des ho mo gé neas o si mi la res a otros ám bi tos. La ciu dad, en 
con tras te con la vi da ru ral, es per ci bi da co mo “in se gu ra”, sien do no to ria 
la pre fe ren cia de ha bi tar el me dio ru ral, por que sig ni fi ca va lo res y una 
sen si bi li dad di fe ren tes. La ciu dad, en cam bio, es un lu gar de in ter cam-
bio ve loz, de opor tu ni dad cir cuns tan cial, de abas te ci mien to ma te rial y 
sim bó li co di rec to, un lu gar pa ra re co rrer “los fi nes de se ma na”. 

Con fir ma mos una ten den cia a un le ve pre do mi nio de con su mos 
“ne go cia dos” (am bi va len cia, am bi güe dad, se lec ti vi dad, re sig ni fi ca ción –
Mor ley, 1996–) fren te a la ofer ta me diá ti ca que se re fie re a la vi da pro duc-
ti va, es pe cial men te los men sa jes y pro gra mas de ra dio y tv di ri gi dos a la 
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fa mi lia ru ral, con pe so muy im por tan te de “acep ta ción” (va lo res, imá ge-
nes, sen ti mien tos, ac ti tu des, opi nio nes, con duc tas po si ti vos ha cia, pro-
gra mas y gé ne ros) y que los en tre vis ta dos in ter pre ta ron co mo acor des 
con sus in te re ses, mo do de vi da y va lo res (no ti cie ros, do cu men ta les, 
mu si ca les, de por ti vos, pro gra ma ción lo cal de des tre za crio lla).

El mo de lo di fu sio nis ta tu vo por an te ce den te los tra ba jos so bre 
los efec tos de los me dios ini cia dos por La zars feld, Hov land y Lass-
well. En uno de los tra ba jos crí ti cos más ci ta dos, Luis Ra mi ro Bel trán 
(1985) des ta có los su pues tos del en fo que teó ri co fun cio na lis ta que le 
die ron sus ten to y el con tex to me to do ló gi co de la es tra te gia de di fu-
sión de las in no va cio nes, pro po nien do res ca tar una teo ría de co mu-
ni ca ción que to ma ra en cuen ta las con di cio nes so cia les y cul tu ra les 
la ti noa me ri ca nas. El ob je ti vo fi nal de la in ter ven ción co mu ni ca cio nal, 
di ce Bel trán, es el ca mi no de la imi ta ción del mo de lo in dus tria lis ta de 
de sa rro llo, re du cien do el es pa cio de ac ción a la me ra se lec ción de 
op cio nes (los “có mo”) sin cues tio nar la di rec cio na li dad del pro ce so 
(los “pa ra qué”): “Fue só lo cuan do fue ron so me ti das a la prue ba crí ti-
ca de uti li dad, que en con tra mos que no con tá ba mos con un con jun to 
de co no ci mien tos úti les (de teo rías) pa ra las me tas del de sa rro llo 
pre sen te” (My ren, 1974, ci ta do en Bel trán, 1985. Su bra ya do nues tro). 
Sin em bar go, Bel trán se li mi ta en un sen ti do más sig ni fi ca ti vo. Se tra-
ta ría de me jo rar los mé to dos, dán do le co lor y sa bor lo cal, de jan do 
fue ra de cues tión el puer to de des ti no y la ra zón mis ma del via je. El 
de sa rro llo y el cre ci mien to, las va cas sa gra das del in dus tria lis mo y el 
pro gre so li neal, no se dis cu ten (su po ne mos que en bue na me di da por 
la au sen cia de un de ba te más ge ne ra li za do en esa épo ca), aun que 
Bel trán de ja abier ta la puer ta pa ra el aná li sis de con flic tos y mo de los 
en va rias re fe ren cias. 

La vin cu la ción en tre las tec no lo gías de la in for ma ción y las 
ex pec ta ti vas de de sa rro llo im pul sa das por los mo der ni za do res nor-
tea me ri ca nos tam bién en con tró otro fren te crí ti co, más cer ca no a la 
eco no mía po lí ti ca ini cia da por Ha rold In nis en Ca na dá. Man sell 
(1982) ana li zó los su pues tos de los ar gu men tos de Ro gers y otros 
re pre sen tan tes de la mis ma co rrien te (Ler ner, Sch ramm, De So la 
Pool), que res pon den a las ob je cio nes pro ve nien tes del cam po la ti-
noa me ri ca no. Man sell cues tio na la “nue va” preo cu pa ción por cuan ti-
fi car y me dir los be ne fi cios atri bui dos a las te le co mu ni ca cio nes, que 

7. Co mu ni ca ción, de sa rro llo e in for ma ción



pro me tían la “su pe ra ción” del di fu sio nis mo por me dio de la co mu ni ca-
ción de “do ble vía” (en con tra po si ción a la co mu ni ca ción “top-down”, 
pe ro an ti ci pan do el op ti mis mo que pro pa ga ran los paí ses in dus tria li-
za dos con res pec to a las te le co mu ni ca cio nes y la co nec ti vi dad de la 
emer gen te “so cie dad de re des”). Es te ti po de co mu ni ca ción pre ten día 
ins ta lar un “nue vo pa ra dig ma” –el de la “in ter de pen den cia” y el de la  
“des cen tra li za ción”–  por el cual la co mu ni ca ción, ace le ra da por 
me dio de las tec no lo gías de la in for ma ción, fue ra de fi ni da co mo un 
pro ce so neu tral en el que los par ti ci pan tes crean y com par ten men-
sa jes pa ra al can zar en ten di mien to mu tuo y ven ta jas in cal cu la bles. Tal 
en fo que ocul ta a las na cio nes del Ter cer Mun do las re la cio nes de 
po der en que se en cuen tran con res pec to a las na cio nes in dus tria li-
za das, orien tan do “a quie nes tie nen in cen ti vos pa ra em bar car se en la 
trans fe ren cia de tec no lo gía, acer ca de un mé to do pa ra op ti mi zar la 
ob ten ción de im pac tos in de pen dien te men te de los ob je ti vos in vo lu-
cra dos” (Man sell, 1982, p. 54).

Mu chos de los nue vos apor tes pa re cen es tar sus ten ta dos en los 
mis mos su pues tos del di fu sio nis mo de los años se sen ta, pe ro con 
adap ta cio nes re tó ri cas más ve lo ces y en un mar co más com pe ti ti vo 
de re la cio nes so cia les y de ter mi na cio nes eco nó mi cas. En lí nea con la 
pers pec ti va neo clá si ca de la eco no mía, la co mu ni ca ción, fi ja da a la 
ac ción es tra té gi ca, es en ton ces per ci bi da co mo un es pa cio en el que 
ocu rren ace le ra dos in ter cam bios (tran sac cio nes) de uni da des cuan ti-
fi ca bles (la in for ma ción). Las agen cias téc ni cas, co mer cia les o ban ca-
rias –y, por iner cia, las es ta ta les– ha cen hin ca pié en el va lor de la 
in for ma ción co mo un in su mo neu tro, cu ya so la po se sión ga ran ti za ría 
be ne fi cios a cor to y me dia no pla zo (Wood,1996, pp. 22-24).

8. El “de sa rro llo” co mo ob je ti vo

En las úl ti mas dé ca das el con cep to de de sa rro llo ha si do re vi sa do 
des de di ver sas co rrien tes fi lo só fi cas y po lí ti cas (Hett ne, en Lutz y 
Nud ler, 1996; Es co bar, 1995). Tan to por su vin cu la ción con el pro gre-
sis mo uni li neal co mo por la par ti cu lar vi sión que se di fun dió des de el 
dis cur so de Harry Tru man en 1949, los ima gi na rios eu ro cén tri cos de 
de sa rro llo (y, en con se cuen cia, las de fi ni cio nes de sub de sa rro llo) 
en tra ron en una cri sis que sa cu dió a las tra di cio na les co rrien tes de 
pen sa mien to y sus mo de los aso cia dos. Los ochen ta y los no ven ta se 
ca rac te ri zan por el cre ci mien to de las eco no mías y la mul ti pli ca ción de 
las po bre zas, así co mo por el au men to de las bre chas y los con flic tos 
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so cia les. Em pe za ron a ha cer se evi den tes las di fi cul ta des pa ra al can-
zar las me tas fi ja das co mo de sea bles, co mo por ejem plo los in gre sos 
per cá pi ta de los paí ses cen tra les, que exi gi rían, a los rit mos ac tua les 
o más ace le ra dos de ex pan sión del ca pi tal y su po nien do jus ti cia dis-
tri bu ti va, no me nos de 150 años (Schuur man, 1996, p. 9; Trai ner, 
1990). Pe ro in clu so en es ta sim pli fi ca da arit mé ti ca eco no mi cis ta (la de 
la re la ción de in gre sos en tre los paí ses más ri cos y los más po bres del 
mun do) que da en evi den cia el fra ca so ab so lu to de la hi pó te sis del 
“tric kle-down”, pues to man do in di ca do res ac tua les, la com pa ra ción de 
in gre sos per cá pi ta en tre cual quier país (di ga mos, por ejem plo, Hai tí y 
Sue cia) pa só de ser irre le van te do cien tos años atrás (una re la ción de 
1,5:1) a una re la ción de 60:1 en 1990, con una pro gre sión in ter me dia 
de 20:1 en 1960 y  46:1 en 1980 (Hobs bawm, en Mat te lart, 1992; World 
Bank, 1991, en Schuur man, 1996). Cla ro que ta les “lo gros” son ex pli-
ca dos de di fe ren tes ma ne ras, do mi nan do la ima gen de que fue la 
ra cio na li za ción del ca pi ta lis mo, su ma da a la Wirts chaft set hik pro tes-
tan te y la crea ti vi dad em pre sa ria la que creó tal “des pe gue” (ta ke off). 
Sin em bar go, lo que ocul tan es tas ex pli ca cio nes son las mo nu men ta-
les apro pia cio nes de tra ba jo hu ma no y re cur sos na tu ra les que lo hi cie-
ron y ha cen po si ble.

La dé ca da de los ochen ta ha si do con si de ra da la “dé ca da per di da” 
en el de ba te so bre las al ter na ti vas de de sa rro llo, men cio nán do se co mo 
cau sas prin ci pa les de es te im pas se teó ri co las si guien tes ra zo nes:

a)  la evi den cia de que la bre cha en tre paí ses ri cos y po bres au men ta, 
con es ca sas po si bi li da des, se gún Schuur man (1996), de ser su pe-
ra das in de pen dien te men te de las  es tra te gias a se guir;

b) la ne ce si dad que tie nen los paí ses del III Mun do de man te ner la 
“ca be za so bre el agua”, en tér mi nos de deu da ex ter na y de rit mos 
de com pe ti ti vi dad; una preo cu pa ción que só lo per mi te po lí ti cas de 
cor to pla zo y ma yor de pen den cia a cré di tos fuer te men te con di cio-
na dos a las ne ce si da des y de seos de los pres ta mis tas y/o de su 
en tor no;

c) las fun cio nes y pers pec ti vas acer ca del rol de los es ta dos na cio na-
les son con tra dic to ria men te per ci bi das co mo al ta men te li mi ta das y, 
al mis mo tiem po, co mo un con tex to apro pia do –aun que de ne ce-
sa ria  re de fi ni ción– pa ra la prác ti ca po lí ti ca;

d) la con cien cia de que el cre ci mien to eco nó mi co tu vo y tie ne con-
se cuen cias am bien ta les ca tas tró fi cas (des de el in for me del Club 
de Ro ma, su ma do a las evi den cias de mu chos gru pos cien tí fi cos 
in de pen dien tes), y de que la op ción co no ci da co mo “cre ci mien to 
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ce ro” no en con tró ba ses en las de sa cre di ta das teo rías de de sa-
rro llo (Schuur man, 1996, p. 10). De be ser se ña la do, sin em bar go, 
que ello sí ocu rrió en cier tas em pre sas que es tán ges tio nan do un 
nue vo es pa cio de po der al re de dor de los “eco-stan dards”, un 
ru bro es tra té gi co en cues tio nes co mo cer ti fi ca ción de pro duc ción 
or gá ni ca, de ter mi na ción de qué pro duc tos pue den cir cu lar y cuá-
les no, o en qué con di cio nes (por men cio nar una frac ción del 
pro ce so en cur so).

A es to va le agre gar que el op ti mis mo neo li be ral pos te rior a la caí da del 
Mu ro de Ber lín em pie za a mos trar cla ros sig nos de di fe ren cias, cam-
bios de rum bo y aco mo da mien tos, to man do en cuen ta las va ria das 
for mas de re sis ten cia es pe cí fi ca o ge ne ral al mo de lo (Hett ne, en Lutz 
y Nud ler, 1998 y Schuur man, 1996), su per ma nen te re com po si ción 
“no dal” (Di mi triu, 1998), las cri sis fi nan cie ras (los “efec tos” Sam ba, 
Te qui la, Arroz, etc.) y el otor ga mien to del Pre mio No bel de Eco no mía 
al neo key ne sia no A. Sen, en tre otros. 

¿Có mo con tri bu yen las teo rías y los mo de los de de sa rro llo (y si 
es así ¿cuá les?) a la ela bo ra ción de es tra te gias su pe ra do ras?; ¿qué 
rol se le asig na a la co mu ni ca ción en ese con tex to? La in cor po ra ción 
del re cep tor co mo su je to que for ja su pro pia ima gen del mun do des de 
su his to ria y sus per te nen cias –el ha bi tus de Bour dieu (1992) y los 
mun dos de vi da que, en la tra di ción de la Le bens welt de Hus serl, to ma 
Long (1990; 1992)– re mi ten a en fo ques que de jan de ob ser var los 
ma cro pro ce sos pa ra cen trar se en la ar ti cu la ción en tre la vi da co ti dia-
na, los pro ce sos lo ca les y la ten sión de és tos con las ma croes truc tu-
ras (Long, en Schuur man, 1996). In cor po rar es ta pers pec ti va su po ne 
que exis ten múl ti ples vi sio nes de un mun do que no es só lo vis to “co-
mo es” si no que se in cor po ran cri te rios de có mo “de be ría ser”. Ese 
pen sa mien to nor ma ti vo en cuen tra sus prin ci pa les re fe ren cias en los 
mo vi mien tos so cia les (fe mi nis mo, in dí ge nas, ex clui dos, mo vi mien tos 
so cia les). Por sus ca rac te rís ti cas, los pro duc to res ru ra les –co mo eco-
no mía mar gi nal que in clu ye ra cio na li da des pro pias del “no mer ca do”, 
por ejem plo– cons ti tu yen un sec tor se ve ra men te ame na za do en can-
ti dad y en pro fun di dad. Aun que no se no te en la es tan te ría y las gón-
do las de los hi per mer ca dos, la de sa pa ri ción de mi les de em pren di-
mien tos fa mi lia res que pro du cen ali men tos es un pro ble ma so cial y 
cul tu ral de en ver ga du ra. Los nue vos es ce na rios de pen de rán más de 
la ca pa ci dad de or ga ni zar dis cur sos y prác ti cas co lec ti vas pro pias, 
que de los pro yec tos im pul sa dos des de cen tros ex per tos.
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Cual quier tec no lo gía es pe cí fi ca su mi nis tra un es que ma más o me nos 
com ple jo don de, pa ra una so cie dad da da, se leen, co mo en un li bro 
abier to, los te mo res, los de seos, los pro yec tos y la je rar quía de los 
ob je tos per se gui dos (Sfez, 1996).

Las ini cia ti vas di ri gi das a los pro duc to res ge ne ral men te abar can la 
in tro duc ción de nue vas téc ni cas, las “tec no lo gías blan das” (Wood, 
1996, p. 49), la or ga ni za ción, par ti ci pa ción y co mu ni ca ción en tre los 
miem bros par ti ci pan tes de los gru pos so bre quie nes se “ac túa”. Aun-
que re fie ren a cues tio nes di fe ren tes, se los men cio na ha bi tual men te 
con el mis mo tér mi no: “tec no lo gía”.  Es tos pun tos es tán real men te 
em pa ren ta dos, pe ro en con trar tal vin cu la ción im pli ca de sa rro llar al gu-
nas de fi ni cio nes en uso que ha blan de la pro fun di dad de los cam bios 
en los úl ti mos años en las es fe ras cul tu ral, eco nó mi ca y so cial.

El dis cur so (lo gos) téc ni co se ex pan de so bre la to ta li dad de las 
ac cio nes hu ma nas, in clu so aque llas en las que tra di cio nal men te se 
ha bla ba de una re la ción per so nal, co mo su ce de con la co mu ni ca ción. 
Pa ra Sfez (1996), la téc ni ca se des pren de de los otros ni ve les de ac ti-
vi dad, y ge ne ra con sen so en tor no de re sul ta dos ob je ti vos que con for-
man un nú cleo de cer ti dum bres pa ra una so cie dad frag men ta da. Los 
dis cur sos so cia les cir cu lan tes 

[...] no ha blan de las téc ni cas si no de las tec no lo gías; más aún: de la 
tec no lo gía, que no es una sim ple su ma de téc ni cas par ti cu la res, si no 
más bien un dis cur so su pe rior que pre ten de so bre de ter mi nar la so cie-
dad y su je tar a su pro pio cri te rio téc ni co la efi ca cia de to das las ac ti vi-
da des del mun do te rres tre (Sfez, 1996, p. 8).

La in cli na ción a re for mu lar so bre sus pro pias ma tri ces to dos los even-
tos de la ac ción hu ma na pro du ce el “tec no lo gi cis mo”,  la re de fi ni ción 
de to do ti po de fe nó me nos des de la ló gi ca de la téc ni ca. En tan to el 
tér mi no téc ni ca –o tec no lo gía– ha bla de los ins tru men tos fru to de la 
ac ción del ho mo fa ber que apo ya sus ta reas, el tér mi no “tec no lo gías 
blan das” de sig na los pro ce sos de in te rac ción per so nal, las re la cio nes 
hu ma nas. La or ga ni za ción, la par ti ci pa ción y la co mu ni ca ción han 
pa sa do a ser “ins tru men ta les”, a ser vir in te re ses que tras cien den el 
con tac to hu ma no gra tui to y ne ce sa rio pa ra la vi da en so cie dad. Pa ra 
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cier to nú me ro de pro yec tos, las re la cio nes hu ma nas son un in su mo, 
y no la con di ción pre via so bre la que se ba sa una ini cia ti va que los 
in vo lu cra. Es ta con cep ción sus cri be un diag nós ti co del sec tor que 
ha bla de la di so lu ción de los la zos so cia les, una con di ción con si de ra-
da co mo “pre via” pa ra Sfez cuan do ha bla de la pree mi nen cia del dis-
cur so tec no ló gi co. 

Las ob ser va cio nes de Wood re fuer zan al gu nos de los re sul ta dos 
de nues tras pro pias en tre vis tas cuan do los en tre vis ta dos son con sul-
ta dos acer ca de ac ti tu des per so na les y gru pa les fren te a pro pues tas 
tec no ló gi cas: pre sen tan una de fi ni ción de sí mis mos co mo “in di vi dua-
lis tas” (¿una de las po si bles tác ti cas de re cha zo?) y –en una res pues-
ta que pa re ce con tra dic to ria a pri me ra vis ta– acre di tan par ti ci pa ción 
en dis tin tas coo pe ra ti vas y or ga ni za cio nes sec to ria les. Es ta par ti ci pa-
ción es ge ne ral men te ci ta da co mo par te del pa sa do y con cier ta nos-
tal gia, pe ro los re la tos a pro pó si to de las fies tas y de la tra di ción 
gre ga ria de las co lec ti vi da des que po bla ron ini cial men te es ta re gión 
evi den cian una vo lun tad de en cuen tro la ten te que con tie ne y su pe ra 
las ac cio nes ins tru men ta les con res pec to a fi nes (en tér mi nos ha ber-
ma sia nos). En el re la to de los pro pios pro duc to res, es tos en cuen tros 
con ti nua ron has ta los años se sen ta y se ten ta, mo men to en el se pro-
du ce un pun to de in fle xión y em pie zan a es ca sear. No pa re ce po si ble 
en con trar una ex pli ca ción úni ca y abar ca ti va pa ra es te pro ce so de 
re ti ra da de la es fe ra so cial, y la re cu rren cia de los “trac to ra zos” pa re-
ce con fir mar es ta pos tu ra. Wood (1996) bus ca res pues tas al re de dor 
de los pro ble mas que pre sen ta ron las coo pe ra ti vas en su fun cio na-
mien to. No so tros cree mos que se tra ta de un fe nó me no más ge ne ral, 
en tan to tam bién afec tó otro ti po de ám bi tos no vin cu la dos en for ma 
di rec ta con las ac ti vi da des ru ra les. 

10. Neo di fu sio nis mo 

La ca rac te rís ti ca ho mo ge nei za do ra y ten dien te al “cam bio cul tu-
ral” no es pri va ti va de es te mo men to his tó ri co. En cuen tra an te ce den-
tes en el mo de lo di fu sio nis ta y es in vo ca do –tal vez con mo di fi ca cio-
nes re tó ri cas– ca da vez que se tra ta de pro vo car cam bios de men ta-
li dad que con ci ten la ad he sión ne ce sa ria pa ra la in tro duc ción de 
“nue vas tec no lo gías”. Un aser to cen tral que per mi tió es ta lí nea de 
abor da je fue pro por cio na do por los tra ba jos de Ci ma de vi lla y Car ni glia 
(1996, p. 56), a par tir de sus in ves ti ga cio nes so bre los or ga nis mos 
ex ten sio nis tas. El di fu sio nis mo si gue sien do la teo ría fun dan te de las 
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es tra te gias de vin cu la ción en tre los or ga nis mos en car ga dos de la tras-
fe ren cia tec no ló gi ca (y los pro duc to res agra rios), aun que ag gior na do 
a los tiem pos del nue vo mer ca do glo bal.

El di fu sio nis mo, aun que par te de ob je ti vos ubi ca dos en la es fe ra 
eco nó mi ca, tie ne sus ten to en una par ti cu lar con cep ción de la “cul tu ra” 
en la que se su bra ya el sin gu lar so bre el plu ral, ya que es ta uni ci dad 
del con cep to in di ca que el “cam bio cul tu ral” tra ta del pa sa je de un es ta-
dio a otro en el de sa rro llo de la ci vi li za ción. Las ca te go rías de Ro gers 
(1962) en cuan to a la adop ción y re sis ten cia a los “ade lan tos tec no ló-
gi cos”, en ten di da tam bién co mo adap ta ción y re sis ten cia al cam bio, es 
com ple men ta ria con la hi pó te sis del “two step flow” de in for ma ción.8 La 
es tra te gia de es tos pro gra mas no apun ta al con jun to del sec tor, con-
cen tra sus es fuer zos en un gru po pe que ño, que ac tua ría co mo agen te 
mul ti pli ca dor en la adop ción de tec no lo gías “de avan za da”, in cen ti van-
do a otros por la vía de la imi ta ción. Los re la tos de pro duc to res re co gi-
dos por el in ta y sus edi to ria les des ta can es ta con cep ción.9 

La mo da li dad ac tual del di fu sio nis mo in ter vie ne en la es fe ra cul-
tu ral y com por ta un com po nen te de im po si ción ex pre sa do por las pau-
tas que fi jan las en ti da des cre di ti cias in ter na cio na les, mul ti pli ca das 
por la pri va ti za ción de la cul tu ra y el avan ce em pre sa rial so bre la edu-
ca ción. La ba se del con sen so que per mi te una im ple men ta ción efec ti-
va de es tas con di cio nes es tá da da por la es tra te gia de for ma ción y 
pro mo ción de los gru pos “in no va do res”, que de ten tan una si tua ción de 
pri vi le gio res pec to de los de más pro duc to res (co mo re qui si to pre vio a 
la in te gra ción de es tos gru pos), con lo que se ha ce más fac ti ble el 
al can ce de los ob je ti vos pro pues tos. El éxi to de los “in no va do res” es 
muy per sua si vo a la ho ra de com pro bar las bon da des del mo de lo glo-
bal. El pro ble ma es que im pli ca la acep ta ción de una mi no ría que 
“ga na” fren te a una ma yo ría que pier de. Dos de los ejes so bre los que 
se cons ti tu yen es tos gru pos son la efi cien cia y la ho mo ge nei za ción de 
las pau tas de pro duc ción. 
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8 Es que má ti ca men te se tra ta de un mo de lo que es ti pu la la di fu sión de una  “in no va ción teó ri ca” a 
par tir de la exis ten cia de un “lí der de opi nión” en tre el “emi sor” y el “re cep tor”. La hi pó te sis ga nó una 
po co me re ci da aten ción edi to rial y aca dé mi ca que al mis mo tiem po opa có en fo ques de mu cha 
ma yor re le van cia en los Es ta dos Uni dos, co mo por ejem plo el in te rac cio nis mo sim bó li co o la prag-
má ti ca, por men cio nar al gu nos ejem plos clá si cos.
9 Véa se Re vis ta Rom pe ca be zas Tec no ló gi co, en ade lan te rt, Nos. 9 y 10. En rt apa re cen ejem plos 
de ex pe rien cias de otros paí ses, es pe cial men te el mo de lo neo li be ral chi le no,  con tri bu yen do a la 
idea de “un mo de lo a imi tar”.



11. Efi cien cia

La pre mi sa bá si ca de la Ca li dad To tal es que “ca da uno de los 
pro duc to res de la re gión es sin du da un em pre sa rio” (rt No. 7). El 
“en fo que es tra té gi co” im pli ca:

a) ca pa ci dad pa ra com pe tir;
b) ca pa ci dad pa ra in no var;
c) ca pa ci dad pa ra res pon der a los cam bios (fle xi bi li dad);
d) ca pa ci dad de per ci bir ries gos y opor tu ni da des.

Los pun tos b y c no se apar tan de los pos tu la dos bá si cos del di fu sio-
nis mo. El pri me ro y el úl ti mo ha blan de un as pec to di fe ren te, que se 
aso cia con la vi sión em pre sa rial de cual quier ti po de ac ti vi dad y en tra-
ña un ries go que de be rá ser asu mi do en to dos los ca sos por el pro pio 
pro duc tor.

La Ca li dad To tal (ori gi na da en las rí gi das prác ti cas in dus tria les y 
en el con trol del co no ci mien to obre ro en el Ja pón de la pos gue rra, 
tan cer ca na en su ideo lo gía al scien ti fic ma na ge ment tay lo ris ta) 
im pli ca el ge ren cia mien to y apro pia ción de cual quier ti po de ac ti vi-
dad a par tir de la ló gi ca em pre sa rial. Es el triun fo del mer ca do y la 
pree mi nen cia de la co mer cia li za ción so bre los otros mo men tos del 
ci clo pro duc ti vo. 

[...] Orien ta mos gra dual men te nues tro tra ba jo a pro fun di zar los as pec-
tos de la ges tión em pre sa rial [...] Por eso or ga ni za mos cur sos de 
“Ad mi nis tra ción de la Em pre sa Agro pe cua ria” y de “In tro duc ción al uso 
de las Com pu ta do ras” [...] En de fi ni ti va, to dos los in vo lu cra dos en 
Cam bio Ru ral se gui mos fir mes y sin pau sa, tra ba jan do pa ra con so li dar 
lo que en ten de mos co mien za a ser el ger men de un nue vo mo de lo de 
or ga ni za ción que res pon da efi caz men te a las de man das de los mer ca-
dos, con el me jor apro ve cha mien to de las ven ta jas com pe ti ti vas y com-
pa ra ti vas de nues tra re gión (rt, No. 7). 

Así re pi te un co no ci do ar gu men to del di fu sio nis mo so bre las “ven ta jas 
com pa ra ti vas”. La no ve dad es tá da da por:
• lacompetitividad;
• el nuevomodelodeorganización; unmodeloúnico, definidopor

ser “el que res pon de a las de man das del mer ca do”.

“El ob je ti vo prin ci pal es ob te ner ca li dad, y el que no en tra por esa 
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va rian te se va. La re cu pe ra ción de los ín di ces de ren ta bi li dad [se ase-
gu ra] pa ra quie nes me jo ran su efi cien cia pro duc ti va y en fo ca ron el 
ca mi no de la ca li dad” (rt, No. 7). Al gu nas cues tio nes an te rio res a la 
sim ple de ci sión de in gre sar en la pro duc ción com pe ti ti va, co mo la 
ca pa ci dad de ero gar unos fon dos con si de ra bles pa ra la re con ver sión 
tec no ló gi ca, no apa re ce men cio na da. Ha bría, en ton ces, un “pi so” 
mí ni mo a par tir del cual se ela bo ran es tos pro yec tos, que de jan fue ra 
a los pro duc to res más pe que ños. Es te dis cur so alu de so la men te a 
cier ta de ci sión de su mar se a la ru ta de los más ve lo ces. Si no se agre-
ga en la dis cu sión las cues tio nes es truc tu ra les, to do pa sa ría por un 
“cam bio cul tu ral”. Más que los re que ri mien tos ma te ria les de pro duc-
ción, es te cre do pos tu la un de ter mi na do “ge ren cia mien to” de la ac ti vi-
dad, ob vian do la im por tan cia de la si tua ción real y con cre ta de la que 
se par te. La “Ca li dad To tal” apa re ce co mo el pa rá me tro que de ter mi na 
la ex clu sión en un mun do “com pe ti ti vo”, que de ja afue ra a quie nes no 
al can cen los es tán da res mí ni mos se ña la dos.

La ho mo ge nei za ción de la pro duc ción es el co rre la to de la 
de man da del mer ca do glo bal, a cu yos dic tá me nes de be sub yu gar se 
la di ver si dad que com por tan los di fe ren tes usos, cos tum bres y gus tos 
re gio na les. Dos son los ca na les pri vi le gia dos de la ho mo ge nei za ción: 
la in cor po ra ción de tec no lo gía y la su je ción al mer ca do:

a) la in cor po ra ción de tec no lo gía: la tec no lo gía rom pe con los mo dos 
de pro duc ción lo ca les e im plan ta un es tán dar que ade más exi ge 
con tro les más afi na dos e im per so na les. La rup tu ra con la cul tu ra 
de la pro duc ción an te rior es su je ta da por con tro les es tric tos. El 
cam bio cul tu ral ad quie re la for ma de un pro ce so de “pro fe sio na li-
za ción”: la ta rea rea li za da has ta en ton ces es des va lo ri za da fren te 
a es tos nue vos cri te rios. La pro fe sio na li za ción in di ca que exis te 
una ma ne ra “bue na” de ha cer las co sas, que no coin ci de con la 
que se apli ca ba has ta el mo men to. En la re de fi ni ción de la ac ti vi-
dad pro duc ti va, se li cua una cul tu ra del tra ba jo li ga da a la his to ria 
del lu gar y con ella la iden ti dad lo cal-re gio nal pier de bue na par te 
de su esen cia;

b) la su je ción al mer ca do: co mo un orá cu lo, guía to das las ac cio nes 
hu ma nas. La ex pre sión más aca ba da de sus de sig nios es pro vis ta 
a tra vés de las téc ni cas de mar ke ting, apli ca bles in clu si ve en la 
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pla ni fi ca ción de la pro duc ción. Aun que es el mer ca do  –que apa re-
ce au to no mi za do de las vo lun ta des hu ma nas– quien dic ta las 
re glas, aun que se re co no ce una cri sis es truc tu ral en el agro, la 
res pon sa bi li dad re cae so bre el pro duc tor en tan to se plan tea que 
el ha llaz go de las so lu cio nes es cen tral men te el re sul ta do de una 
de ci sión per so nal (aun cuan do to dos es tos fac to res ex ce den las 
po si bi li da des in di vi dua les): “[...] to dos sa be mos que la cri sis que 
afec ta al sis te ma pro duc ti vo fru ti hor tí co la es es truc tu ral [...] Es des-
ta ca ble el es fuer zo que es tá rea li zan do el pe que ño y me dia no pro-
duc tor, que con re cur sos pro pios es tá en ca ran do de ci di da men te la 
re con ver sión pro duc ti va” (rt, No. 10).

A di fe ren cia del di fu sio nis mo tra di cio nal, don de la pla ni fi ca ción se rea-
li za ba en fun ción de co lec ti vos so cia les “em pá ti cos” a la mo der ni za-
ción por imi ta ción, aquí ca da uno es lla ma do in di vi dual men te a for mar 
par te de la es tra te gia glo bal del mer ca do y no es ca sual que en la 
nue va ter mi no lo gía de los pro yec tos de de sa rro llo ac tua li za dos, los 
des ti na ta rios sean ca te go ri za dos co mo “sta ke hol ders”, un con cep to 
que flo re ce en los do cu men tos de agen cias in ter na cio na les a par tir de 
1994 e im pli ca tan to la apues ta co mo el ries go (en el em pren di mien to 
“co mún” de in gre sar com pe ti ti va men te al mer ca do y sus im po si cio-
nes). Así co mo en el vie jo di fu sio nis mo, tam bién se in vo ca aquí una 
im bri ca ción téc ni co-ideo ló gi ca co mo sín te sis mo der ni za do ra: una sín-
te sis ya pro du ci da y a la que só lo co rres pon de ad he rir. La im bri ca ción 
en tre “tec no lo gía” y “tec no lo gías blan das”, aun que re fie ren a co sas 
dis tin tas, se pro du ce en tan to am bas son lu gar te nien tes de un mis mo 
plan es tra té gi co.

13. In for ma ti vis mo

La lla ma da eco no mía de la in for ma ción tal vez no sea lo que sus prin-
ci pa les pro mo to res quie ren ha cer nos creer que es. No es la uto pía 
fu tu ris ta que du ran te tan to tiem po ha pre fi gu ra do la cien cia-fic ción. Es, 
con to da una tran si ción sig ni fi ca ti va y apa sio nan te en nues tra his to ria 
in dus trial (Ros zak, 1990).

Al asig nar le un va lor de in ter cam bio abs trac to pe ro me di ble (los “ri cos” 
y los “po bres” en in for ma ción, los que “tie nen”, los que “sa ben” y es tán 
en con di cio nes de “trans fe rir”), la in for ma ción apa re ce co mo un pro-
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duc to acu mu la ble, cuan ti ta ti vo, bi na rio, em pa que ta ble y fun da men tal-
men te ob te ni ble por me ca nis mos de mer ca do, sien do las agen cias y 
las em pre sas sus pro vee do ras “na tu ra les”. Otro su pues to es que “te-
ner” e in ter cam biar in for ma ción, tran sac ción que pre fe ren te men te 
ocu rri ría en la es fe ra del mer ca do, ge ne ra per se bie nes tar, co no ci-
mien tos, ca pa ci dad de “adap ta ción a los cam bios”, ele men tos pa ra ser 
com pe ti ti vos. A es te sim ple es que ma se re du ci rían las de man das 
con cre tas de los pro duc to res y la res pues ta por par te de ins ti tu cio nes 
co mo el in ta (co mo par te de una co mún tra yec to ria de bús que das en 
la que el Es ta do sos tu vo un  ser vi cio des de ha ce unas cua tro dé ca-
das). Con las po lí ti cas de re ti ro se lec ti vo del Es ta do co mo so cio pro-
mo tor del pe que ño pro duc tor (en in ves ti ga ción y ex ten sión, ca rac te rís-
ti co de las pri me ras dé ca das del de sa rro llis mo, o del mo de lo mo der ni-
za dor) y el cre cien te rol or ga ni za dor de agen cias in ter na cio na les 
(prin ci pal men te ban cos que pres cri ben y apli can re ce tas pri va ti za do-
ras) y de las em pre sas pri va das (el mo de lo neo li be ral ex plí ci to), se 
re du ce el mar gen de ma nio bra de los pro duc to res a op cio nes mí ni mas 
que, en el me jor de los ca sos, pue den ser lla ma das de so bre vi ven cia 
cuan do no de pér di da de su con di ción co mo con se cuen cia de la 
mi gra ción a cen tros ur ba nos con fron ta dos a re gí me nes de pro duc ción 
in cier tos. 

In for ma ción sig ni fi ca pri vi le giar pro ce sos, de ta lles, mi ra das. Es un 
“de aquí has ta allá” pre via men te se lec cio na do en el que las re la cio nes 
de po der –y el des ti no de las ac cio nes– es tán im plí ci tas y, lue go, exi-
gen par ti ci pa ción. Es des crip ti vo de las for ma cio nes so cia les ac tua les 
has ta qué pun to es te pro ce so nie ga, des va lo ri za o he ge mo ni za la 
ba se pro pia de co no ci mien tos, la ex pe rien cia, las sen si bi li da des, la 
ca pa ci dad pa ra for mu lar al ter na ti vas y ob je ti vos de de sa rro llo de pro-
duc to res y tra ba ja do res ru ra les. Un ca so tí pi co de des crip ción prag-
má ti ca acer ca de es ta con cep ción de in for ma ción pue de ser en con tra-
da en la si guien te ca rac te ri za ción, que pro vie ne de un con fe ren cis ta 
bra si le ño que sue le vi si tar la re gión: 

El de sa rro llo de las in for ma cio nes ca si pue de igua lar nos a ni vel mun-
dial en tér mi nos de ac ce so a las fuen tes de co no ci mien to, po si bi li tan do 
sal tos an tes im po si bles. Pa ra que es to ocu rra, se pro po nen sis te mas 
de ca pa ci ta ción y adap ta ción a la so cie dad de re des por que  la in for-
ma ción de ja de ser un bien li bre pa ra ser co mer cia li za da de acuer do 
con las le yes de la ofer ta y la de man da, sien do ne ce sa rio es ta ble cer 
va lo res de can je, cos tos de pro duc ción y pre cios de com pra-ven ta 
(Dae mon, 1990).



La re duc ción del mun do de la vi da de los pro duc to res a un me ro in ter-
cam bio in for ma ti vo im pi de ver las com ple ji da des de la cons truc ción de 
sen ti dos so cia les que an te ce de y con tie ne a di cho pro ce so. Se han 
con si de ra do las di fe ren tes prác ti cas sim bó li cas no es tra té gi cas co mo 
un ador no lo ca lis ta, “tra di cio nal”, irre le van te o su bal ter no que úni ca-
men te de bía ser es tu dia do pa ra ha cer más efi cien tes los dis po si ti vos 
hi po dér mi cos (Sfez, 1996). In vir tien do el pro ce so, po nien do a la cul tu-
ra co mo fe nó me no su bor di na do a la ra cio na li dad ins tru men tal de la 
eco no mía, la in ves ti ga ción apli ca da a los mi cro pro ce sos eco nó mi cos 
só lo pro ve yó ri cas des crip cio nes de la vi da co ti dia na –apro ve cha bles 
por las agen cias–, pe ro no ex pli ca cio nes de las for mas de re sis ten cia 
que se ofre cen a una me tá fo ra de la pro duc ti vi dad que ma yo ri ta ria-
men te ex clu ye a los su je tos. El in te rés por los mun dos de vi da de los 
cha ca re ros es ma ni fies to en los tra ba jos de De Cer teau (1984) y Long 
(1992) que abor dan la pers pec ti va del ac tor, y los es tu dios de las 
au dien cias en el cam po de la co mu ni ca ción y la cul tu ra de Hall 
(1991;1993), Wi lliams (1981;1996), Sil vers to ne (1996), Mor ley (1996), 
Oroz co Gó mez (1996). La pers pec ti va me dia-cén tri ca, a su vez, ha 
si do ob je ta da por un esen cia lis mo con cen tra do en la ob ser va ción de 
mi cro-pro ce sos des co nec ta dos del po der de las es truc tu ras, de jan do 
de la do gran par te de la ri que za cul tu ral y de su po ten cia li dad po lí ti ca 
(Garn ham, 1997; Mos co, 1995).

Las for mas ac tua les de in ter ven ción (ex ten sión) no re vi san 
mé to dos por que no re vi san ob je ti vos. No se pres ta aten ción a las 
con se cuen cias de la glo ba li za ción, hay un des lum bra mien to y un 
con cre to me ca nis mo de sub si dio fi nan cie ro y teó ri co ha cia los re pre-
sen tan tes “ga na do res”, o sea los in no va do res /de mos tra do res que 
ha brían de cons ti tuir se en la fuen te de to da ins pi ra ción imi ta to ria, 
re pre sen ta dos en la pri me ra par te de la cur va de Ro gers (los “early 
adop ters”). Co mo ocu rrió con la lla ma da “re vo lu ción ver de”, que 
ge ren ció el pre mio No bel Nor man Bor laug con el aus pi cio de agen-
cias in ter na cio na les y de los es ta dos “re ci pien tes” (prin ci pal men te 
Mé xi co e In dia) en los se sen ta, la in no va ción con ti núa sien do uno de 
los po cos “gan chos” pa ra atraer la aten ción de las fa mi lias ru ra les. 
Los por cen ta jes de par ti ci pa ción po si ble y efec ti va, no obs tan te, 
de mues tran po ca di fe ren cia en tre los mo de los y las es tra te gias de 
in ter ven ción del di fu sio nis mo tem pra no, y lo que ocu rri ría en la era 
de la In ter net (Wood, 1996, p. 59).

Las cau sas por las cua les mu chos pro duc to res no se aso cian, no 
se in cor po ran al mo de lo de pro duc tor-em pre sa rio, no en tran en el 
cam bio o en la re con ver sión, no son in da ga das des de la pers pec ti va 
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del su je to. Las agen cias iden ti fi can ac tual men te con más cru de za los 
sín to mas y las con se cuen cias de la si tua ción que “afec ta a to dos los 
sec to res y se ma ni fies ta par ti cu lar men te du ra e in gra ta en tre los 
pe que ños y me dia nos fru ti cul to res” (Ca sa mi que la, rt, No. 2), en tre las 
cua les se se ña lan tam bién los cos tos ele va dos que afec tan a la 
mi croe co no mía fru ti hor tí co la co mo los ser vi cios (luz, gas, te lé fo no, 
trans por tes, con di cio nes y cos tos de ac ce so al Puer to de San An to nio 
Es te), la fal ta de pla nes de vi vien da ru ral, la “ma la ges tión pro vin cial 
pa ra lo grar cré di tos blan dos” (Tap pa tá, rt, No. 9). En tre los fac to res 
es truc tu ra les se men cio nan la pe ne tra ción y ex pan sión de las em pre-
sas y los ban cos trans na cio na les ha cia los sec to res agro pe cua rios y 
agroin dus tria les, lo que ha mo ti va do a su vez la rees truc tu ra ción del 
co mer cio in ter na cio nal de es tos pro duc tos y la for ma ción ace le ra da de 
lo que se ha da do en lla mar “agro bu si ness” y la agri cul tu ra por con tra-
to (Wood,1996, pp. 3-4). Fuen tes (1996) ad vier te más cla ra men te 
so bre la po si bi li dad de de sa pa ri ción de gran par te de las fa mi lias ru ra-
les de pe que ñas uni da des en re la ción con la con cen tra ción de ca pi tal 
y de ca pa ci dad tec no ló gi ca.

La glo ba li za ción no es una con di ción de exis ten cia úni ca y ho mo-
gé nea, ca ren te de al ter na ti vas o ma ti ces. En es te sen ti do, en el Va lle 
se per ci be una di ver si dad de ni ve les de in ser ción de los pro duc to res 
(Ben di ni y Pes cio, 1996, p. 37). El ries go que co rren las al ter na ti vas 
eco nó mi cas ru ra les o ur ba nas, for ma les o in for ma les, es el de la des-
ca li fi ca ción que, en el ca so de los pro duc to res ru ra les, sue le ser aso-
cia da a ac ti tu des de “in di vi dua lis mo” y de ac ti tu des “re tar da ta rias” 
(“lag gards”) –si guien do con el es que ma de Ro gers– de las fa mi lias y 
las or ga ni za cio nes re la cio na das con la fru ti cul tu ra. El pro duc tor ru ral 
es con ce bi do co mo agen te eco nó mi co con di fe ren tes gra dos de  com-
pren sión de las “re glas” o “le yes” del mer ca do.

¿Cuál es la ima gen de mun do so bre la que ope ran los ha bi tan-
tes ru ra les? Pa ra quie nes in te gran el sec tor ru ral en el Al to Va lle, el 
mun do lo cal apa re ce di bu ja do con tra zos fir mes. Por el con tra rio el 
mun do que lo ro dea y lo con tie ne ad quie re con tor nos bru mo sos que 
ge ne ran du das. La in for ma ción sur je en nues tro tra ba jo (y en los de 
Wood y Fuen tes) co mo una ne ce si dad sen ti da por los en tre vis ta dos. 
Uno de ellos es par ti cu lar men te cla ro so bre qué ti po de in for ma ción 
pun tual les re sul ta im pres cin di ble y so bre la inu ti li dad de la que 
di fun den los me dios ma si vos a tra vés de los pro gra mas des ti na dos 
al sec tor: “La in for ma ción que dan en esos pro gra mas [po da, téc ni-
cas de rie go, va rie da des] sir ve. Lás ti ma que la ma yo ría de esos 
pro gra mas que ellos co men tan, no los ha cen [pro gra mas de apo yo 
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y asis ten cia al pro duc tor y nue vas lí neas cre di ti cias]. Yo qui sie ra 
sa ber si la fru ta, sien do bue na, adón de la lle vo. Yo la voy co bran do 
en cuen ta go tas. La in for ma ción que brin dan no sir ve pa ra to mar esa 
de ci sión. La in for ma ción de có mo ven der es muy im por tan te. Pa ra 
Wood: 

[...] los pro duc to res, por lo ge ne ral no tie nen una idea aca ba da de los 
cam bios que se es tán ope ran do a ni vel in ter na cio nal, re gio nal, na cio-
nal y lo cal. Una gran ma yo ría de ellos es ti ma que la cri sis que vi ve en 
la ac tua li dad es una cri sis que de be rá ser su pe ra da me dian te la rea li-
za ción de cam bios pro duc ti vos, or ga ni za cio na les y co mer cia les; pe ro 
no tie nen in for ma ción com ple ta y opor tu na so bre las ca rac te rís ti cas de 
los cam bios que se han efec tua do o que se es tán plan tean do en otros 
paí ses […] Los pro duc to res in di can que no tie nen ac ce so a in for ma cio-
nes sis te má ti cas y opor tu nas que les plan teen, en for ma com pren si ble, 
los pro ble mas y fe nó me nos glo ba les que afec tan a su ac ti vi dad (Wood, 
1996, p. 22).

Los pro duc to res han cap ta do, aun que no co no cen en to da su ex ten-
sión, los pro ce sos de con cen tra ción de las ex por ta cio nes y de pro-
pie dad de las tie rras por par te de las gran des fir mas ex por ta do ras. 
Las ex pre sio nes de los fru ti cul to res mues tran un in ten to de apre-
hen der un mun do del que só lo tie nen cier ta per cep ción a tra vés de 
la ob ser va ción di rec ta del de te rio ro cre cien te de su si tua ción, y de 
los men sa jes con tra dic to rios con es ta rea li dad vi vi da que re ci ben de 
los me dios en su con jun to, jun to con los men sa jes que po nen en 
cir cu la ción los pro gra mas de mo der ni za ción des ti na dos al sec tor. 
Hay un des fa sa je en tre los dis cur sos op ti mis tas y la du ra co ti dia nei-
dad de los cha ca re ros, que se re suel ve en el in te rior del mo de lo con 
la con sig na “adop te nues tra tec no lo gía” (nues tras for mas de pro du-
cir, de or ga ni za ción, nues tros cri te rios)  y que, pa ra quie nes es tán 
en con tac to con el cam po (co mo ac ti vi dad per ma nen te), re sul ta 
cuan do me nos, sos pe cho sa. So bre una ba se tan dé bil, re sul ta muy 
di fí cil que lle guen a una com pren sión ca bal de la si tua ción pro pia 
co mo par te de un con tex to más am plio. Aún más com pli ca do es 
en con trar sa li das. To mar de ci sio nes acer ta das se con vier te en pu ro 
azar. Las con di cio nes es tán da das pa ra pro por cio nar otro ti po de 
sa li da. La so lu ción má gi ca de to dos los pro ble mas re sul ta ser la 
in for ma ción. Es en es te cal do de cul ti vo don de se ges ta y se pro pa-
ga el “in for ma ti vis mo”.



Si la tec no lo gía es la ma triz to tal don de se re con fi gu ra la so cie dad 
en “so cie dad glo ba li za da”, la in for ma ción es su pro duc to por ex ce len-
cia. Par te de las fic cio nes ma te má ti cas crea das pa ra es ta eta pa del 
ca pi ta lis mo ha blan de la “So cie dad de la In for ma ción”, una so cie dad 
tec no lo gi za da has ta el lí mi te, y don de las ac ti vi da des más fre cuen tes 
por es tos tiem pos en tre los se res hu ma nos (tra ba jo, pro duc ción ar te-
sa nal, pro duc ción in dus trial, con tac to so cial) son ubi ca das co mo par te 
de un pa sa do tal vez co lo ri do pe ro ob so le to. El pa so de la “So cie dad 
In dus trial” a la “So cie dad de la In for ma ción”, se su gie re, su po ne un 
pa so “cua li ta ti vo” en el que, por ejem plo, de sa pa re ce rían las chi me-
neas o la de vas ta ción am bien tal y se acor ta rían las dis tan cias en tre 
geo gra fías y cla ses so cia les. Es la in for ma ción la que aho ra se en car-
ga ría de ha cer an dar el mun do. Y no son só lo los Tof fler (Al vin y Hei di) 
los que abo nan es tos mi tos: los mis mos fá cil men te acep ta dos por la 
cle ri cal mi no rity que vi ve y se re po du ce al re de dor de la pres ta ción de 
ser vi cios. En el aná li sis de Ros zak (1990) hay pun tos de con tac to con 
lo que pos tu la Sfez cuan do se re fie re a la tec no lo gía. Ros zak sos tie ne 
que el uti li ta ris mo pro por cio nó cer ti dum bres en una so cie dad don de la 
in dus tria li za ción pro vo ca ba cam bios pro fun dos, ge ne ran do an gus tia y 
des con cier to. Sfez ha bla de un pa pel que la tec no lo gía cum ple pa ra 
una so cie dad frag men ta da. Los uti li ta ris tas eran he re de ros le ja nos de 
Fran cis Ba con: aun que in for ma ción no es igual a co no ci mien to, “el 
va lor se lo da ba su ar ma sin gu lar: el da to, el da to om ni po ten te, al que 
no po dían opo ner se ni el sen ti mien to ni la re tó ri ca emo ti va” (Ros zak, 
1990, p. 192).

¿Cuál es la con cep ción de hom bre y de so cie dad que ha bi ta 
es ta fi lo so fía? “Es con di do de trás de la in ves ti ga ción ha bía un con-
cep to per fec ta men te té tri co de la na tu ra le za hu ma na y una si nies tra 
ob se sión por los va lo res mo ne ta rios” (Ros zak, 1990,  p.193). Na da 
más ex plí ci to que es tos va lo res mo ne ta rios pa ra en ten der la trans-
for ma ción de la in for ma ción en es ta eta pa sub si guien te del ca pi ta-
lis mo. La in for ma ción ha pa sa do a ser pro du ci da en se rie, en can ti-
da des ili mi ta das; se ha con ver ti do en una mer can cía in dus trial 
va lua da en ci fras fa bu lo sas. Pe ro una va ria ción fun da men tal se 
pro du jo en los úl ti mos años acer ca de quié nes se en car gan de la 
“co se cha” de in for ma ción. Por si glos fue el Es ta do quien aco pia ba y 
re gis tra ba da tos, uti li zán do los se gún la “raisondʼétat” y las prio ri da-
des pre do mi nan tes. En los úl ti mos años asis ti mos a la “pri va ti za-
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ción” de los da tos re la ti vos a las per so nas, la ac ti vi dad pro duc ti va, 
las re ser vas na tu ra les, la co rres pon den cia, los con su mos, las pre fe-
ren cias po lí ti cas o per so na les, etc. La co se cha de la in for ma ción (o 
su cru ce por me dio del da ta mi ning) se rea li za por en ci ma del ám bi-
to es ta tal, con o sin su co no ci mien to, pe ro con su con sen ti mien to 
im plí ci to y, ge ne ral men te, sin que el in di vi duo, el gru po o la po bla-
ción sea con sul ta da. 

El pro ce so de mer can ti li za ción de la in for ma ción (o el in ten to de 
trans fro mar la en una “com mo dity” más) es co rre la ti vo al de su pri va ti-
za ción: res trin ge su cir cu la ción y au men ta su va lor en el mer ca do. 
Re fi rién do se al ca so nor tea me ri ca no, Ros zak plan tea que 

[...] ni si quie ra una pa la bra má gi ca pe ne tra en for ma de ci si va en la 
con cien cia po pu lar en tan to no pue da ven der se y com prar se en el mer-
ca do. Só lo en ton ces pue de ser co di cia da co mo po se sión, pa ga da, 
lle va da a ca sa y po seí da. Lo que es más im por tan te, só lo en ton ces 
reú ne las con di cio nes ne ce sa rias pa ra re ci bir la aten ción de los anun-
cian tes que tie nen el po der de con ver tir la de un in te rés en una ca ren-
cia, de una ca ren cia en una ne ce si dad [...]. Si la in for ma ción ha ad qui-
ri do ca rac te rís ti cas de cul to en nues tra so cie dad, ha si do prin ci pal men-
te a con se cuen cia de los es fuer zos pu bli ci ta rios y co mer cia les (Ros-
zak, 1990, pp. 32, 45).

Aun en el su pues to de una gran cir cu la ción de in for ma ción, de un 
“fa ci li ta mien to” de su ac ce so, na da de eso ga ran ti za el cum pli mien to 
de las pro me sas que can tan los sa cer do tes del cul to a la in for ma-
ción. La in for ma ción no es un su ce dá neo dis mi nuido –o una par tí cu-
la– del co no ci mien to. Pa ra po der uti li zar la, ha ce fal ta no aho gar se en 
el mar de in for ma cio nes. Sa ber na dar es sa ber se lec cio nar: im pli ca 
sa ber qué se bus ca, dón de bus car lo, co no cer con qué pro ce di mien-
tos se cons tru yó ese da to, po der ve ri fi car lo y con tex tua li zar lo. La 
abun dan cia de in for ma ción no reem pla za el co no ci mien to, pe ro es 
ca paz de anu lar lo. 

15. Ni ve les de in for ma ción y po der

Del dis cur so de gru pos co mo “Cam bio Ru ral”, bue na par te de 
cu yas ac cio nes es tá di ri gi da a brin dar in for ma ción, no sur ge la pro fun-
di dad de la cri sis, por que se uti li za un op ti mis mo mo der ni za dor eu fe-
mís ti co res pec to de la rea li dad. Si bien “in for mar” es uno de sus ob je-



ti vos prin ci pa les, no su mi nis tra in for ma ción so bre los pro ble mas eco-
nó mi cos es truc tu ra les. Exis te un con tra sen ti do en tre es to y la ca ren cia 
ex pre sa da por los pro duc to res, que de be ría ras trear se con al go más 
de de ta lle. Se tra ta de un equí vo co en la za do al con cep to de “in for ma-
ción”. Con cep to que co mo el de “tec no lo gía”, pa re ce cu brir es pa cios 
di ver sos:

• una cierta información técnicaoperativa, sobre variedades, poda,
rie go, pla gas, que alu de a ta reas es pe cí fi cas, su me jo ra mien to y 
otros ade lan tos, lle ga a los pro duc to res por vía de los ase so res-pro-
mo to res de los or ga nis mos téc ni cos (fun da men tal men te el in ta), los 
agró no mos pro fe sio na les, y los gru pos “in no va do res”. La sa li da a la 
cri sis es ta ría da da por la im ple men ta ción de es tos cam bios téc ni cos 
y no por la de man da sur gi da de los mis mos su je tos;

• “estarinformado”esunlugarcomúndeestaépoca.Comopremi
sa bá si ca de es tos gru pos, im pli ca la di fu sión de in for ma ción “ins-
tru men tal” y pro pi cia la co mu ni ca ción pro pa ga do ra y se lec ti va de 
los pro duc to res en tre sí, co mo se veía al ha blar de las “tec no lo-
gías blan das”;

• las estrategias diseñadas para el sector no incorporan la “otra”
in for ma ción, los diag nós ti cos de los pro pios pro duc to res y su vi sión 
de la cri sis. Ta les pro duc to res os cu ra men te per ci ben que la mag ni-
tud del pro ble ma es tal que no pue de ser so lu cio na da con co rrec-
cio nes me no res, co mo se ha ce evi den te en el he cho de que alien-
ten a los jó ve nes a es tu diar o a de di car se a otra co sa dis tin ta al 
tra ba jo agrí co la;

• existe una ausencia de información “explicativa” que permita
en ten der las ten den cias ge ne ra les de las que for ma par te el sec-
tor fru tí co la del Al to Va lle. Es te ni vel de in for ma ción no cir cu la, 
pe ro es de do mi nio de los em pre sa rios, quie nes “tie nen un co no-
ci mien to ma yor de los fe nó me nos que es tán su ce dien do den tro 
del ne go cio fru tí co la y la es truc tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal. Es te 
co no ci mien to es más aca ba do cuan to ma yor es la in ser ción de la 
em pre sa en el mer ca do in ter na cio nal. No obs tan te, los em pre sa-
rios re co no cen que his tó ri ca men te no su mi nis tra ban in for ma ción 
a los pro duc to res, ya que el ma ne jo de és ta era una fuen te de 
po der y, co mo tal, se man te nía lo más res trin gi da  po si ble” (Wood, 
1996, p. 21);

• elsupuestodequelainformaciónporsímismagarantizapoder
(cuál po der, so bre qué co sa, so bre quién, pa ra qué) sos la ya el 
as pec to cen tral de la to ma de de ci sio nes, re la ti vo a la po si bi li dad 
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cier ta de su uso de mo do tal que mo di fi que el cur so de cier tos 
acon te ci mien tos. La so la po se sión de “in for ma ción” no con lle va 
la so lu ción de los pro ble mas sin pa sos in ter me dios. La pre gun ta 
so bre qué in for ma ción en ma nos de quié nes de bie ra aler tar 
so bre la ubi cui dad del po der fren te al sim plis mo de los dis cur sos 
pro pa gan dís ti cos que no di fe ren cian en tre los más in ci pien tes y 
frag men ta rios ni ve les de in for ma ción, y los más pro fun dos y glo-
ba les; tam po co con si de ran el sal to cua li ta ti vo que se pro du ce 
en tre la po se sión de in for ma ción y su uso efec ti vo en la to ma de 
de ci sio nes.

La in for ma ción “dis po ni ble” es, fun da men tal men te, la que “in for ma” 
del mun do-mo de lo, e in di ca, en tre otras co sas, qué lu gar ocu par en 
es te cam po. 

Lo prin ci pal de Cam bio Ru ral es que tra jo la in for ma ción a nues tro 
al can ce, así su pi mos có mo se tra ba ja ba afue ra pa ra ac tua li zar nos. 
No so tros vi vía mos en una bur bu ja de cris tal, aje nos a to do, y es to nos 
ayu dó mu chí si mo a cam biar de men ta li dad y de ac ti tud (rt, No. 8). 

La in for ma ción pon de ra da por es tos pro gra mas re sul ta ser la que “for-
ma” pa ra la so cie dad glo bal, la bús que da de so lu cio nes a la cri sis 
fru tí co la. No ubi ca a los ac to res lo ca les en el mar co ge ne ral. A la in ver-
sa, ha ce caer el te lón de fon do pri me ro y pro po ne la obra, con in de-
pen den cia de cuán tos ac to res que den afue ra o in ten ten rea co mo dar-
se co mo “ex tras”.

La ilu sión que pro mue ve el “in for ma ti vis mo” es tá aso cia da a la 
mul ti pli ca ción de op cio nes so bre las que se eli ge, pe ro en cu ya se lec-
ción no se ha par ti ci pa do. Ant hony Gid dens dis tin gue en tre elec cio nes 
y de ci sio nes: 

[...] to das las áreas de la ac ti vi dad so cial es tán go ber na das por de ci-
sio nes, to ma das fre cuen te men te, aun que no siem pre, so bre la ba se de 
al gu no u otro ti po de co no ci mien to ex per to. Quién to ma esas de ci sio-
nes y có mo lo ha ce es fun da men tal men te un pro ble ma de po der [...] 
En ge ne ral to das las elec cio nes, in clu so las más apa ren te men te in sig-
ni fi can tes, tie nen co mo te lón de fon do un con jun to de re la cio nes de 
po der pree xis ten tes (Gid dens,1997).

Ni las tec no lo gías ni la in for ma ción re suel ven por sí so las una si tua-
ción co mo la de los pro duc to res fru tí co las del Al to Va lle.
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Uno de los re sul ta dos de nues tra in ves ti ga ción fue la cons ta ta ción 
de una coin ci den cia en tre los en tre vis ta dos res pec to de su vo lun tad de 
dar y re ci bir ayu da a y de sus ve ci nos. Las re la cio nes hu ma nas –que 
in clu yen vi si tas so cia les– tam bién im pli can en va rios ca sos la rea li za-
ción de ac cio nes con jun tas en re la ción con pro ble mas. No ta mos en 
es te sen ti do la per ma nen cia re si dual de un ti po de re la ción, más cer-
ca na y ac ti va, que apa re ce ac tual men te co mo una vo ca ción “de bue na 
ve cin dad”. Los ha bi tan tes ru ra les –je fes del ho gar o cón yu ges– coin ci-
die ron en la vo lun tad de pres tar y re ci bir ayu da de sus ve ci nos. Uno de 
los en tre vis ta dos se re fi rió a las ta reas en ca ra das con su ve ci no a fin 
de bom bear la na pa de agua que afec ta ba sus tie rras. Los ejem plos en 
esa di rec ción son fre cuen tes en las en tre vis tas. Es tos he chos no im pli-
can ne ce sa ria men te un re tor no a las re la cio nes so cia les “fuer tes” y de 
sen ti do am plio que tras cien dan la pro ble má ti ca in me dia ta. 

La dis tin ción fun da men tal en tre los pe que ños gru pos emer gen-
tes, las re la cio nes de “bue na ve cin dad” y la or ga ni za ción y par ti ci pa-
ción tal co mo eran con ce bi dos has ta los se ten ta só lo se en tien de si 
se in cor po ra en el aná li sis el “cam bio de es ce na rio” que se pro du jo 
en el úl ti mo pe río do y que con fir ma la in com pa ra bi li dad de las re la-
cio nes so cia les en uno y otro ca so. No es po si ble pen sar los nue vos 
gru pos co mo ins tan cias pre vias a los ni ve les de or ga ni za ción y par ti-
ci pa ción al can za dos en el au ge del coo pe ra ti vis mo y el mo vi mien to 
sin di cal, en el mar co de una so cie dad li bra da a sí mis ma. La au sen cia 
de un pro yec to más ge ne ral im pi de que es tos gru pos pue dan am pliar-
se has ta abar car gran des sec to res. Exis te un pro yec to más ge ne ral, 
im plí ci to, so bre la ba se de la pér di da de au to no mías que ex ce de las 
es fe ras de de ci sión lo ca les y re gio na les. 

Ade más –y es en ton ces cuan do ha bla mos de las re la cio nes in ter-
per so na les co mo in su mo– los gru pos del ti po “Cam bio Ru ral” son 
es pe cial men te fun cio na les en las es tra te gias eco nó mi cas glo ba les.

Ca si to dos los em pre sa rios en tre vis ta dos que es tán pla nean do es tas 
nue vas for mas de in te gra ción [in te gra ción ver ti cal] re co no cie ron que 
mi ran, con es pe cial in te rés, a los pro duc to res que par ti ci pan en los 
gru pos de Cam bio Ru ral (Wood, 1996, p. 28). 

Los gru pos de Cam bio Ru ral fo men tan un ti po de “edu ca ción” de los 
fru ti cul to res muy se me jan te a lo que en el ca pi ta lis mo tem pra no fue el 
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dis ci pli na mien to de las fuer zas pro duc ti vas. Las “tec no lo gías blan das” 
y los ade lan tos tec no ló gi cos con flu yen pa ra re di se ñar el mun do del 
tra ba jo y las re la cio nes so cia les de pro duc ción acor de con los pa tro-
nes del mun do glo ba li za do. Una y otra, al fi jar es tán da res de ca li dad, 
nor mas sa ni ta rias, pau tas de pro duc ción, pe ro tam bién es truc tu ras 
or ga ni za ti vas y for mas de re la ción, apun tan a la ho mo ge nei za ción 
ne ce sa ria pa ra ha cer del mun do lo cal una re pro duc ción a es ca la del 
mun do glo bal.

He mos ras trea do qué su gie ren es tos tér mi nos en los dis cur sos 
cir cu lan tes. He mos se gui do al gu nas pis tas que nos con du cen a un 
ima gi na rio so cial que no es siem pre im po si ción o ac ción pro gra ma-
da, no es sim ple es tra te gia de per sua ción y ma ni pu la ción: tam bién 
in cor po ra lo que los ac to res se di cen a sí mis mos de su pro pia si tua-
ción. Es ta cons truc ción, no de fi ni ti va, es su ma men te im por tan te a la 
ho ra de to mar cier tas de ci sio nes. La re pre sen ta ción que se ten ga del 
mun do ope ra so bre los dis tin tos ac tos de los que se com po ne la 
vi da. No exis te neu tra li dad en los tér mi nos “tec no lo gía” e “in for ma-
ción”. ❏
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Car ta de re mi sión
Car ta del pre si den te Roo se velt
Re su men del in for me

1. In tro duc ción
• Elprogresocientíficoesesencial
• Lacienciaesdelaincumbenciadelgobierno
• Relacionesdelgobiernoconlaciencia:pasadoyfuturo
• Hayquepreservarlalibertaddeinvestigación

2. La gue rra con tra la en fer me dad
• Enlaguerra
• Enlapaz
• Problemasnoresueltos
• Losestudiosgeneralesybásicosnecesarios
• Ataquecoordinadocontraproblemasespeciales
• Esnecesariotomarmedidas

3. La cien cia y el bie nes tar pú bli co
• Relaciónconlaseguridadnacional
• Lacienciaylospuestosdetrabajo
• Laimportanciadelainvestigaciónbásica
• Centrosdeinvestigaciónbásica
• Lainvestigacióndentrodelgobierno
• Investigaciónindustrial
• Intercambiointernacionaldeinformacióncientífica
• Lanecesidadespecialdeapoyofederal
• Elcostodeunprograma
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4. Re no va ción de nues tro ta len to cien tí fi co
• Naturalezadelproblema
• Unanotadeadvertencia
• Eldéficitdetiemposdeguerra
• Mejorarlacalidad
• Eliminarlosobstáculos
• Lageneraciónbajobanderanodebeperderse
• Unprograma

5. Un pro ble ma de re con ver sión cien tí fi ca
• Efectosdelamovilizacióndelacienciaparalaguerra
• Lasrestriccionesdeseguridaddebenlevantarserápidamente
• Lanecesidaddecoordinación
• Unajuntadecontroldelaliberacióndeinformación
• Debealentarselapublicación

6. Los me dios pa ra un fin
• Nuevasresponsabilidadesparaelgobierno
• Elmecanismo
• Cincoelementosfundamentales
• Investigaciónmilitar
• FundaciónNacionaldeInvestigación
 • I.Objetivos
 • II.Miembros
 • III.Organización
 • IV.Funciones
 • V.Políticadepatentes
 • VI.Autoridadespecial
 • VII.Presupuesto
• AccióndelCongreso



Car ta de Re mi sión 

Ofi ci na de In ves ti ga ción y De sa rro llo Cien tí fi co
1530 P Street, NW
Was hing ton 25, dc
25 de ju lio de 1945

Es ti ma do se ñor pre si den te:

En una car ta fe cha da el 17 de no viem bre de 1944, el pre si den te 
Roo se velt me so li ci tó que for mu la ra mis re co men da cio nes so bre los 
si guien tes pun tos:

1) ¿Qué pue de ha cer se de ma ne ra co he ren te con la se gu ri dad 
mi li tar y con la apro ba ción pre via de las au to ri da des mi li ta res, pa ra 
ha cer co no cer al mun do lo más pron to po si ble las con tri bu cio nes que 
du ran te nues tro es fuer zo bé li co hi ci mos al co no ci mien to cien tí fi co?

2) Con es pe cial re fe ren cia a la gue rra de la cien cia con tra la 
en fer me dad, ¿qué pue de ha cer se hoy pa ra or ga ni zar un pro gra ma a 
fin de pro se guir en el fu tu ro los tra ba jos rea li za dos en me di ci na y cien-
cias re la cio na das?

3) ¿Qué pue de ha cer el go bier no hoy y en el fu tu ro pa ra apo yar 
las ac ti vi da des de in ves ti ga ción en ca ra das por or ga ni za cio nes pú bli-
cas y pri va das?

4) ¿Pue de pro po ner se un pro gra ma efi caz pa ra des cu brir y de sa-
rro llar el ta len to cien tí fi co en la ju ven tud nor tea me ri ca na, de mo do que 
sea po si ble ase gu rar la con ti nui dad fu tu ra de la in ves ti ga ción cien tí fi ca 
en es te país, en un ni vel com pa ra ble al al can za do du ran te la gue rra?

De la lec tu ra de la car ta del pre si den te Roo se velt sur ge con cla ri-
dad que al ha blar de la cien cia te nía en men te las cien cias na tu ra les, 
in clui das la bio lo gía y la me di ci na, y así in ter pre té esas pre gun tas. El 
pro gre so en otros cam pos, co mo las cien cias so cia les y las hu ma ni-
da des, es igual men te im por tan te; pe ro el pro gra ma pa ra la cien cia 
pre sen ta do en mi in for me jus ti fi ca una aten ción in me dia ta.

En la bús que da de las res pues tas a los in te rro gan tes del pre si-
den te Roo se velt tu ve la asis ten cia de dis tin gui dos co mi tés es pe cial-
men te ca li fi ca dos pa ra ase so rar me con res pec to a es tos te mas, y que 
pres ta ron a los tó pi cos en cues tión la aten ción que me re cían; en efec-
to, con si de ra ron que és ta era una opor tu ni dad pa ra par ti ci par en la 
con fi gu ra ción de las po lí ti cas del país en re la ción con la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca. Rea li za ron nu me ro sas reu nio nes y pre sen ta ron in for mes 
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for ma les. Yo me man tu ve en to do mo men to en es tre cho con tac to con 
el tra ba jo de los co mi tés y con sus miem bros. Exa mi né to dos los da tos 
re co gi dos por ellos y las su ge ren cias que pro pu sie ron so bre los pun-
tos plan tea dos en la car ta del pre si den te Roo se velt.

Aun que el in for me que aquí pre sen to es obra mía, los da tos, con-
clu sio nes y re co men da cio nes se ba san en los des cu bri mien tos de los 
co mi tés que es tu dia ron es tas cues tio nes. Co mo mi ex po si ción de be 
ser ne ce sa ria men te bre ve, in clu yo co mo apén di ces los in for mes com-
ple tos de los co mi tés.

Es esen cial que se es ta blez ca un úni co me ca nis mo pa ra im ple-
men tar las re co men da cio nes de los di ver sos co mi tés ac tuan tes. Al 
pro po ner lo, me apar té un tan to de las re co men da cio nes es pe cí fi cas 
de és tos, pe ro me ase gu ré de que el plan que so me to fue ra ple na-
men te acep ta ble pa ra sus miem bros. 

El es pí ri tu pio ne ro aún con ser va su vi gor en nues tra na ción. La 
cien cia ofre ce un te rri to rio en gran me di da inex plo ra do pa ra el pio ne-
ro que ten ga las he rra mien tas ade cua das pa ra su ta rea. Las re com-
pen sas de esa ex plo ra ción tan to pa ra la na ción co mo pa ra el in di vi-
duo son gran des. El pro gre so cien tí fi co es una cla ve esen cial de 
nues tra se gu ri dad co mo na ción, pa ra me jo rar nues tra sa lud, te ner 
pues tos de tra ba jo de ma yor ca li dad, ele var el ni vel de vi da y pro gre-
sar cul tu ral men te.
Res pe tuo sa men te su yo,

V. Bush, Di rec tor 

Al Pre si den te de los Es ta dos Uni dos, 
Ca sa Blan ca, 
Was hing ton, dc.
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Car ta del pre si den te Roo se velt

Ca sa Blan ca
Was hing ton, dc
17 de no viem bre de 1944

Es ti ma do Doc tor Bush:

La Ofi ci na de In ves ti ga ción y De sa rro llo Cien tí fi co, de la cual 
us ted es di rec tor, re pre sen ta un ex pe ri men to úni co de tra ba jo en equi-
po y coo pe ra ción pa ra la coor di na ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y 
la apli ca ción del co no ci mien to cien tí fi co exis ten te a la so lu ción de los 
pro ble mas téc ni cos de pri me ra im por tan cia en la gue rra. Su tra ba jo se 
ha rea li za do en el ma yor de los se cre tos y sin nin gún ti po de re co no-
ci mien to pú bli co; pe ro sus re sul ta dos tan gi bles pue den en con trar se en 
los co mu ni ca dos pro ce den tes de los fren tes de ba ta lla de to do el mun-
do. Al gún día po drá con tar se to da la his to ria de sus lo gros.

No hay mo ti vos, sin em bar go, por los que las lec cio nes apren di das 
en es te ex pe ri men to no pue dan apli car se pro ve cho sa men te en tiem pos 
de paz. La in for ma ción, las téc ni cas y la ex pe rien cia de in ves ti ga ción 
de sa rro lla das por la Ofi ci na de In ves ti ga ción y De sa rro llo Cien tí fi co y 
mi les de cien tí fi cos en las uni ver si da des y la in dus tria pri va da de be rían 
usar se en los días de paz que te ne mos por de lan te pa ra la me jo ra de 
la sa lud pú bli ca, la crea ción de nue vas em pre sas que sig ni fi quen más 
pues tos de tra ba jo y la ele va ción del ni vel de vi da de la na ción.

Con es te ob je ti vo en men te, me gus ta ría que me trans mi tie ra sus 
re co men da cio nes so bre los si guien tes cua tro pun tos, que con si de ro 
de im por tan cia:

Pri me ro: ¿Qué pue de ha cer se, de ma ne ra co he ren te con la se gu-
ri dad mi li tar y con la apro ba ción pre via de las au to ri da des mi li ta res, 
pa ra ha cer co no cer al mun do lo más pron to po si ble las con tri bu cio nes 
que du ran te nues tro es fuer zo bé li co hi ci mos al co no ci mien to cien tí fi co?

La di fu sión de ese co no ci mien to de be ría ayu dar nos a es ti mu lar 
nue vas em pre sas, pro por cio nar em pleos a nues tros sol da dos li cen-
cia dos y otros tra ba ja do res y ha cer po si ble un pro gre so a gran des 
pa sos del bie nes tar na cio nal.

Se gun do: Con es pe cial re fe ren cia a la gue rra de la cien cia con tra 
la en fer me dad, ¿qué pue de ha cer se hoy pa ra or ga ni zar un pro gra ma 
a fin de pro se guir en el fu tu ro los tra ba jos rea li za dos en me di ci na y 
cien cias re la cio na das?
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El he cho de que las muer tes anua les en es te país de bi das a ape-
nas uno o dos en fer me da des ex ce dan con mu cho el nú me ro to tal de 
vi das per di das por no so tros en com ba te du ran te es ta gue rra de be ría 
ha cer nos cons cien tes de la obli ga ción que te ne mos pa ra con las fu tu-
ras ge ne ra cio nes.

Ter ce ro: ¿Qué pue de ha cer el go bier no hoy y en el fu tu ro pa ra 
apo yar las ac ti vi da des de in ves ti ga ción en ca ra das por or ga ni za cio nes 
pú bli cas y pri va das? El pa pel ade cua do de la in ves ti ga ción pú bli ca y 
pri va da, y su in te rre la ción, de be rían con si de rar se con mu cho cui da do.

Cuar to: ¿Pue de pro po ner se un pro gra ma efi caz pa ra des cu brir y 
de sa rro llar el ta len to cien tí fi co en la ju ven tud nor tea me ri ca na, de 
mo do que sea po si ble ase gu rar la con ti nui dad fu tu ra de la in ves ti ga-
ción cien tí fi ca en es te país, en un ni vel com pa ra ble al al can za do 
du ran te la gue rra?

Te ne mos an te no so tros nue vas fron te ras de la men te, y si nos 
aden tra mos co mo pio ne ros en ellas con la mis ma vi sión, in tre pi dez e 
im pul so con que he mos li bra do es ta gue rra, po dre mos crear em pleos 
y una vi da más ple nos y más fruc tí fe ros.

Es pe ro que, lue go de las con sul tas que con si de re acon se ja bles 
con sus aso cia dos y otras per so nas, pue da us ted trans mi tir me, tan 
pron to co mo lo crea con ve nien te, su jui cio pon de ra do so bre es tas 
cues tio nes, y me in for me so bre ca da una de ellas cuan do es té pre pa-
ra do, en vez de ha cer lo una vez fi na li za dos to dos los es tu dios.
Muy sin ce ra men te su yo,

Fran klin D. Roo se velt
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Resumen del informe

El progreso científico es esencial

El progreso en la guerra 
contra la enfermedad depende de 
un flujo de nuevos conocimientos 
científicos. Nuevos productos, 
nuevas industrias y más puestos 
de trabajo requieren constantes 
adiciones al conocimiento de las 
leyes de la naturaleza, y la 
aplicación de éste a objetivos 
prácticos. De manera similar, 
nuestra defensa contra la agresión 
exige un nuevo conocimiento, a fin 
de que podamos desarrollar 
nuevas y perfeccionadas armas. Es 
esencial, sólo podremos obtener 
nuevos conocimientos a través de 
una investigación científica básica.

La ciencia sólo puede ser 
eficaz para el bienestar nacional 
como integrante de un equipo, ya 
sea en las condiciones de la paz o 
la guerra. Pero sin progreso 
científico, ningún logro en otras 
direcciones, cualquiera sea su 
magnitud, podrá consolidar nuestra 
salud, prosperidad y seguridad 
como nación en el mundo 
moderno.

Para la guerra contra la 
enfermedad

Hemos hecho grandes 
progresos en la guerra contra la 
enfermedad. El índice de mortalidad 
de todas las enfermedades en el 
ejército, incluidas las fuerzas de 
ultramar, se redujo de 14,1 por mil en 
la última guerra a 0,6 por mil en ésta. 
En los últimos cuarenta años, la 
expectativa de vida pasó de 49 a 65 
años, en gran medida como 
consecuencia de la reducción de los 
índices de mortalidad de recién 
nacidos y niños. Pero estamos lejos 
de la meta. Las muertes anuales 
debidas a apenas una o dos 
enfermedades exceden con mucho 
el número total de vidas 
norteamericanas perdidas en 
combate durante esta guerra. Una 
gran porción de estas muertes en 
nuestra población civil truncaron las 
vidas útiles de nuestros ciudadanos. 
Aproximadamente siete millones de 
personas padecen de enfermedades 
mentales en los Estados Unidos, y el 
costo de su atención para el público 
supera los 175 millones de dólares 
por año. Es notorio que quedan 
muchas dolencias cuyos medios 
adecuados de prevención y cura aún 
nos son desconocidos.
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Cien cia, la fron te ra sin fin

“Te ne mos an te no so tros nue vas fron te ras de la men te, y si nos aden tra mos co mo pio ne ros en 
ellas con la mis ma vi sión, in tre pi dez e im pul so con que he mos li bra do es ta gue rra, po dre mos 
crear em pleos y una vi da más ple nos y más fruc tí fe ros.”

Fran klin D. Roo se velt
17 de no viem bre de 1944
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La responsabilidad de la 
investigación básica en medicina y 
las ciencias que son su fundamento, 
tan esencial para el progreso en la 
guerra contra la enfermedad, recae 
primordialmente en las facultades 
de medicina y las universidades. No 
obstante, comprobamos que las 
fuentes tradicionales de sostén de la 
investigación médica en esos 
ámbitos, en gran medida ingresos 
provenientes de donaciones, 
otorgamientos de fondos y aportes 
privados, están disminuyendo y no 
hay perspectivas inmediatas de un 
cambio en esta tendencia. 
Entretanto, el costo de la 
investigación médica se ha elevado. 
Si pretendemos mantener en la 
medicina el progreso que marcó los 
últimos 25 años, el gobierno debería 
extender su apoyo financiero a la 
investigación médica básica en las 
facultades de medicina y las 
universidades.

Por nuestra seguridad 
nacional

La amarga y peligrosa batalla 
contra los submarinos alemanes fue 
un combate de técnicas científicas, 
y nuestro margen de éxito fue 
peligrosamente escaso. En 
ocasiones, los nuevos ojos que 
representa el radar pueden ser 
cegados por nuevos desarrollos 
científicos. Las V-2 sólo pudieron 
contrarrestarse gracias a la 
localización de los dispositivos de 
lanzamiento.

No podemos volver a confiar 
en que nuestros aliados contengan 

al enemigo mientras luchamos por 
ponernos a la par. Debe haber más 
–y más adecuadas– investigaciones 
militares en tiempos de paz. Es 
esencial que en esos períodos los 
científicos civiles prosigan 
realizando algunos de los aportes a 
la seguridad nacional que tan 
eficazmente hicieron durante la 
guerra. La mejor manera de 
lograrlo es mediante una 
organización de control civil en 
estrecha vinculación con el ejército 
y la armada, pero con 
financiamiento directo del Congreso 
y facultades explícitas de iniciar 
investigaciones militares que 
complementarán y fortalecerán las 
llevadas a cabo directamente bajo 
el control de ambas fuerzas.

Y por el bienestar público

 Una de nuestras esperanzas 
es que después de la guerra haya 
pleno empleo. Para alcanzar esa 
meta, deben liberarse todas las 
energías creativas y productivas del 
pueblo norteamericano. Para crear 
más puestos de trabajo debemos 
hacer nuevos productos, mejores y 
más baratos. Queremos que haya 
una multitud de nuevas y vigorosas 
empresas. Pero los nuevos 
productos y procesos no nacen 
plenamente desarrollados. Se 
fundan en nuevos principios y 
nuevas concepciones, que a su vez 
resultan de la investigación científica 
básica. Ésta es capital científico. Por 
otra parte, ya no podemos depender 
de Europa como una fuente 
importante de este capital. Es 
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evidente, entonces, que más y 
mejores investigaciones científicas 
son un elemento esencial para el 
logro de nuestra meta del pleno 
empleo.

¿Cómo incrementamos este 
capital científico? En primer lugar, 
debemos contar con muchos 
hombres y mujeres formados en la 
ciencia, porque de ellos depende 
tanto la creación de nuevo 
conocimiento como su aplicación a 
finalidades prácticas. Segundo, 
debemos fortalecer los centros de 
investigación básica que son 
principalmente las facultades, 
universidades e institutos de 
investigación. Estas instituciones 
representan el ámbito más 
conducente a la creación de nuevos 
conocimientos científicos y el menos 
sometido a presiones en busca de 
resultados inmediatos y tangibles. 
Con algunas notables excepciones, 
la mayor parte de la investigación 
en la industria y el gobierno implica 
la aplicación del conocimiento 
científico existente a problemas 
prácticos. Sólo las facultades, 
universidades y algunos institutos 
de investigación dedican casi todos 
sus esfuerzos a expandir las 
fronteras del conocimiento.

Los gastos en investigación 
científica de la industria y el 
gobierno aumentaron de ciento 
cuarenta millones de dólares en 
1930 a 309 millones en 1940. Los 
correspondientes a facultades y 
universidades pasaron de veinte a 
31 millones, en tanto que los de los 
institutos de investigación se 
redujeron de cinco millones 
doscientos mil a cuatro millones 

quinientos mil durante el mismo 
período. Si se pretende que 
facultades, universidades e institutos 
satisfagan rápidamente las 
crecientes demandas de nuevos 
conocimientos científicos de la 
industria y el gobierno, será preciso 
fortalecer sus trabajos de 
investigación básica mediante el uso 
de fondos públicos.

Para que la ciencia actúe 
como un poderoso factor en 
nuestro bienestar nacional, la 
investigación aplicada debe ser 
vigorosa, tanto en el gobierno como 
en la industria. Para mejorar la 
calidad de la investigación científica 
en el gobierno, deben tomarse 
medidas para modificar los 
procedimientos de reclutamiento, 
categorización y remuneración del 
personal del área, a fin de reducir 
la desventaja actual de las oficinas 
científicas estatales en su 
competencia con la industria y las 
universidades por el talento 
científico de primer nivel. A fin de 
coordinar las actividades científicas 
comunes de estas agencias 
gubernamentales en el plano de las 
políticas y los presupuestos, es 
preciso crear una junta permanente 
de asesoramiento en ciencia, para 
que aconseje al poder ejecutivo y el 
poder legislativo en estas materias.

La forma más importante en 
que el gobierno puede promover la 
investigación industrial consiste en 
incrementar el flujo de nuevo 
conocimiento científico a través del 
apoyo a la investigación básica y la 
ayuda al desarrollo de talento 
científico. Además, el gobierno 
debería brindar a la industria 
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incentivos adecuados para la 
realización de investigaciones, (a) 
mediante la aclaración de las 
incertidumbres actuales en el 
Código de Rentas Internas con 
respecto a la posibilidad de deducir 
los gastos de investigación y 
desarrollo como erogaciones 
corrientes de los ingresos netos, y 
(b) mediante el fortalecimiento del 
sistema de patentes, a fin de 
eliminar las incertidumbres que hoy 
recaen pesadamente sobre las 
pequeñas industrias e impedir 
abusos que reflejan el descrédito de 
un sistema fundamentalmente 
sólido. Por otra parte, habría que 
encontrar formas de hacer que los 
beneficios de la investigación 
básica llegaran a industrias que en 
la actualidad no utilizan nuevos 
conocimientos científicos.

Debemos renovar nuestro
talento científico

La responsabilidad de la 
creación de nuevos conocimientos 
científicos –y de la mayor parte de 
su aplicación– recae en el pequeño 
grupo de hombres y mujeres que 
entienden las leyes fundamentales 
de la naturaleza y son diestros en 
las técnicas de la investigación 
científica. La rapidez o lentitud con 
que desplacemos cualquier frontera 
científica dependerá de la cantidad 
de científicos altamente calificados y 
capacitados que la exploren.

El déficit de estudiantes de 
ciencia y tecnología que, de no 
haber sido por la guerra, habrían 
obtenido la licenciatura, es de 

cerca de ciento cincuenta mil. Se 
estima que el déficit de quienes 
habrían alcanzado títulos 
avanzados en estos campos será 
en 1955 de unos 17.000, ya que 
desde el ingreso a la universidad 
se tardan por lo menos seis años 
en obtener un doctorado o su 
equivalente en ciencia o ingeniería. 
El techo real de nuestra 
productividad de nuevo 
conocimiento científico y su 
aplicación en la guerra contra la 
enfermedad, y el desarrollo de 
nuevos productos e industrias, es 
el número disponible de científicos 
capacitados.

La formación de un científico 
es un proceso largo y costoso. Los 
estudios muestran con claridad que 
hay individuos talentosos en todos 
los sectores de la población pero, 
con pocas excepciones, quienes 
carecen de los medios de pagar una 
educación superior prescinden de 
ella. Si la aptitud, y no las 
circunstancias de la fortuna familiar, 
determina quién recibirá educación 
superior en ciencia, tendremos la 
seguridad de mejorar 
constantemente la calidad en todos 
los niveles de la actividad científica. 
El gobierno debe proporcionar una 
cantidad razonable de becas para 
estudiantes y graduados a fin de 
desarrollar el talento científico de la 
juventud norteamericana. Es preciso 
elaborar planes que atraigan a la 
ciencia sólo la proporción de 
talentos jóvenes ajustada a las 
necesidades de aquélla en relación 
con las otras necesidades 
nacionales de aptitudes superiores.
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Inclusión del personal bajo 
bandera

La perspectiva más inmediata 
de compensación del déficit de 
personal científico es desarrollar el 
talento científico de la generación 
actualmente bajo bandera. Aun si 
empezáramos hoy mismo a formar 
la presente camada de graduados 
secundarios, ninguno completaría 
sus estudios antes de 1951. Las 
fuerzas armadas deberían hurgar en 
sus nóminas en busca de los 
hombres que, antes de la guerra o 
durante ella, hayan dado muestras 
de talento para la ciencia, y 
establecer mecanismos fluidos, 
coherentes con los actuales planes 
de licenciamiento, para ordenar a 
quienes permanezcan bajo bandera 
que, tan pronto como sea 
militarmente posible, se presenten 
en instituciones del país o de 
ultramar donde puedan continuar su 
educación científica. Por otra parte, 
las fuerzas armadas deberían 
procurar que quienes estudian en 
ultramar contaran con el beneficio 
de las últimas informaciones 
científicas derivadas de la 
investigación durante la guerra.

Hay que levantar la tapa

Si bien la mayor parte de la 
investigación bélica implicó la 
aplicación del conocimiento 
científico existente a los problemas 
de la guerra más que a la 
investigación básica, se ha 
acumulado una vasta cantidad de 
información relacionada con la 

aplicación de la ciencia a problemas 
específicos. Gran parte de ella 
puede utilizarse en la industria. 
También es necesaria para la 
enseñanza en las facultades y 
universidades, tanto aquí como en 
los institutos de las fuerzas armadas 
en ultramar. Parte de esta 
información debe seguir siendo 
secreta, pero en su mayoría debe 
hacerse pública tan pronto como 
haya razones para creer que el 
enemigo no podrá volverla contra 
nosotros en esta guerra. Para 
seleccionar la parte que hay que 
hacer pública, coordinar su 
liberación y alentar definitivamente 
su publicación, es preciso establecer 
con rapidez una junta compuesta 
por científicos civiles y del ejército y 
la armada.

Un programa para la acción

El gobierno debe aceptar 
nuevas responsabilidades para 
promover el flujo de nuevos 
conocimientos científicos y el 
desarrollo del talento científico en 
nuestra juventud. Estas 
responsabilidades son de su 
incumbencia, porque afectan 
vitalmente nuestra salud, nuestros 
empleos y nuestra seguridad 
nacional. El hecho de que el 
gobierno propicie la apertura de 
nuevas fronteras también está en 
armonía con las políticas básicas de 
los Estados Unidos, y ésta es la 
forma moderna de hacerlo. Durante 
muchos años el gobierno apoyó 
sabiamente la investigación en las 
facultades agronómicas, y los 



	 ■102 REDES

Dossier

beneficios fueron grandes. Es hora 
de que ese apoyo se extienda a 
otros campos.

El cumplimiento efectivo de 
estas nuevas responsabilidades 
requerirá la plena atención de algún 
organismo global dedicado a ese 
propósito. En la estructura 
gubernamental permanente que 
recibe sus fondos del Congreso no 
hay hoy una agencia consagrada a 
las tareas de complementar el 
apoyo a la investigación básica en 
las facultades, universidades e 
institutos de investigación, tanto en 
medicina como en ciencias 
naturales, respaldar la investigación 
sobre nuevas armas para ambas 
fuerzas o administrar un programa 
de becas científicas.

Recomiendo por lo tanto que 
se cree un nuevo organismo con 
esa finalidad. Ese organismo 
debería estar integrado por 
personas de amplios intereses y 
experiencia, con una comprensión 
de las peculiaridades de la 
investigación y la educación 
científicas. Debería tener una 
provisión estable de fondos, a fin de 
que pudieran llevarse a cabo 
programas de largo plazo. Tendría 
que reconocer la necesidad de 
preservar la libertad de investigación 
y dejar el control interno de las 
políticas, el personal y el método y 
alcance de la investigación en 
manos de las instituciones en que 
ésta se efectúa. Debería ser 
plenamente responsable de su 
programa ante el presidente y, a 
través de éste, ante el Congreso.

Una rápida acción de acuerdo 
con estas recomendaciones es 

imperativa si se pretende que la 
nación afronte en los cruciales años 
venideros el desafío de la ciencia. De 
la sabiduría con que apliquemos ésta 
en la guerra contra la enfermedad, la 
creación de nuevas industrias y el 
fortalecimiento de nuestras fuerzas 
armadas depende en gran medida 
nuestro futuro como nación.

Capítulo 1
Introducción

El progreso científico es esencial

Todos sabemos cuánto ha 
significado el nuevo medicamento, 
la penicilina, para nuestros hombres 
gravemente heridos en los sombríos 
frentes de combate de esta guerra: 
las incontables vidas que ha 
salvado, el sufrimiento incalculable 
que su uso ha evitado. La ciencia y 
el gran genio práctico de esta 
nación hicieron posible ese logro.

Algunos de nosotros 
conocemos el papel vital que el 
radar cumplió para llevar a las 
Naciones Unidas a la victoria contra 
la Alemania nazi y hacer retroceder 
constantemente a los japoneses en 
sus bastiones isleños. También en 
este caso, fue una laboriosa 
investigación científica desarrollada 
a lo largo de muchos años la que 
hizo posible ese instrumento.

Lo que olvidamos a menudo 
son los millones de sobres de pago 
que se llenan en una pacífica noche 
de sábado porque nuevos productos 
y nuevas industrias proporcionaron 
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empleos a incontables 
norteamericanos. También eso es 
posible gracias a la ciencia.

En 1939, millones de personas 
estaban empleadas en industrias 
que ni siquiera existían al final de la 
guerra anterior: la radio, el aire 
acondicionado, el rayón y otras 
fibras sintéticas y los plásticos son 
ejemplos de productos procedentes 
de ellas. Pero estas cosas no 
señalan el fin del progreso: no son 
más que su inicio, si hacemos un 
uso pleno de nuestros recursos 
científicos. Nuevas industrias 
manufactureras pueden ponerse en 
marcha y muchas más antiguas 
fortalecerse y expandirse si 
seguimos estudiando las leyes de 
la naturaleza y aplicando el nuevo 
conocimiento a finalidades 
prácticas.

También los grandes avances 
de la agricultura se basan en la 
investigación científica. Plantas más 
resistentes a las plagas y adaptadas 
a estaciones de crecimiento más 
cortas, la prevención y cura de 
enfermedades del ganado, el control 
de los insectos dañinos, mejores 
fertilizantes y prácticas agrícolas 
perfeccionadas son ejemplos de lo 
obtenido gracias a una concienzuda 
investigación científica.

Cuando se les da un uso 
práctico, los adelantos de la ciencia 
significan más puestos de trabajo, 
salarios más altos, horarios 
laborales más cortos, cosechas 
más abundantes, más tiempo libre 
para la recreación y el estudio y 
para aprender a vivir sin la 
embotante monotonía que fue la 
carga del hombre común en épocas 

pasadas. Los avances científicos 
también traerán niveles de vida 
más altos, conducirán a la 
prevención o cura de 
enfermedades, promoverán la 
conservación de nuestros recursos 
nacionales limitados y asegurarán 
los medios de defensa contra la 
agresión. Pero para alcanzar estos 
objetivos –asegurar un alto nivel de 
empleo y mantener una posición de 
liderazgo mundial–, el flujo del 
conocimiento científico debe ser a 
la vez continuo y sustancial.

Nuestra población creció de 75 
a 130 millones de habitantes entre 
1900 y 1940. En algunos países, 
aumentos comparables estuvieron 
acompañados por hambrunas. En el 
nuestro, la compañía de ese 
incremento fueron una provisión 
más abundante de alimentos, un 
mejor nivel de vida, más tiempo 
libre, una vida más prolongada y 
una salud mejor. En gran medida, 
esto es el producto de tres factores: 
el libre accionar de la iniciativa de 
un pueblo vigoroso bajo la 
democracia, la herencia de la gran 
riqueza nacional y el avance de la 
ciencia y su aplicación.

Por sí misma, la ciencia no 
representa una panacea para los 
males individuales, sociales y 
económicos. Sólo puede ser eficaz 
para el bienestar nacional como 
integrante de un equipo, ya sea en 
condiciones de paz o de guerra. Pero 
sin progreso científico, no hay logro 
en otras direcciones, cualquiera sea 
su magnitud, que pueda garantizar 
nuestra salud, prosperidad y 
seguridad como nación en el mundo 
moderno.
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La ciencia es de la incumbencia 
del gobierno

Una de las políticas 
fundamentales de los Estados 
Unidos ha sido que el gobierno 
debe fomentar la apertura de 
nuevas fronteras. El estado abrió los 
mares a los clípers y proporcionó 
tierras a los pioneros. Aunque estas 
fronteras prácticamente han 
desaparecido, la de la ciencia 
todavía se mantiene. En armonía 
con la tradición norteamericana –la 
que hizo grande a los Estados 
Unidos–, el desarrollo de las nuevas 
fronteras debe ser accesible a todos 
sus ciudadanos.

Por otra parte, como la salud, 
el bienestar y la seguridad son 
actividades de la incumbencia del 
gobierno, el progreso científico es o 
debe ser de interés vital para él. Sin 
progreso científico, la salud pública 
se deterioraría; no podríamos tener 
esperanzas de mejorar nuestro nivel 
de vida o de aumentar el número de 
puestos de trabajo para nuestros 
ciudadanos; y no podríamos haber 
mantenido nuestras libertades 
contra la tiranía.

Relaciones del gobierno con la 
ciencia: pasado y futuro

Desde los primeros días, el 
gobierno tuvo un interés activo en 
los asuntos científicos. Durante el 
siglo xix se establecieron el 
Reconocimiento Costero y 
Geodésico, el Observatorio Naval, el 
Departamento de Agricultura y el 
Reconocimiento Geológico. 

Mediante las leyes de la Compañía 
de Concesión de Tierras, el 
gobierno apoyó la investigación en 
instituciones estatales a lo largo de 
más de ochenta años, en una 
escala gradualmente creciente. 
Desde 1900 se crearon dentro del 
gobierno federal una gran cantidad 
de agencias científicas, que en 1939 
llegaban a más de cuarenta.

Gran parte de la investigación 
científica realizada por las agencias 
gubernamentales tiene un carácter 
intermedio entre los dos tipos de 
trabajo a los que habitualmente se 
hace referencia como investigación 
básica y aplicada. Casi todos los 
trabajos científicos gubernamentales 
tienen en última instancia objetivos 
prácticos, pero, en muchos campos 
de amplio interés nacional, implican 
por lo común investigaciones a largo 
plazo de naturaleza fundamental. 
Hablando en general, las agencias 
científicas del gobierno no están tan 
interesadas en los objetivos 
prácticos inmediatos como los 
laboratorios industriales ni tienen, 
por otro lado, tanta libertad para 
explorar cualquier fenómeno natural 
sin tener en cuenta las posibles 
aplicaciones económicas como las 
instituciones educativas y privadas 
de investigación. Las agencias 
científicas gubernamentales tienen 
magníficos historiales de logros, 
pero su función es limitada.

No tenemos una política 
nacional para la ciencia. El gobierno 
apenas ha comenzado a utilizarla en 
el bienestar de la nación. No hay 
dentro de él un organismo 
encargado de formular o ejecutar 
una política científica nacional. No 
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hay comisiones permanentes del 
Congreso dedicadas a este 
importante tema. La ciencia está 
entre bastidores. Habría que ponerla 
en el centro del escenario, porque 
en ella radica gran parte de nuestra 
esperanza para el futuro.

Hay áreas de la ciencia en que 
el interés público es pronunciado 
pero que probablemente se cultiven 
de manera poco adecuada si no se 
les da más apoyo que el proveniente 
de fuentes privadas. Estas áreas –
tales como la investigación de 
problemas militares, la agricultura, la 
vivienda, la salud pública, ciertas 
investigaciones médicas y las que 
implican costosos bienes de capital 
que están más allá de la capacidad 
de las instituciones privadas– 
deberían ser el blanco de un activo 
apoyo gubernamental. Hasta la 
fecha, con la excepción de la 
investigación bélica intensiva 
realizada por la Oficina de 
Investigación y Desarrollo Científico, 
ese apoyo ha sido escaso e 
intermitente.

Por motivos expuestos en este 
informe, estamos entrando en un 
período en que la ciencia necesita y 
merece un mayor sostén de los 
fondos públicos.

Hay que preservar la libertad de 
investigación

Las facultades, universidades e 
institutos de investigación con apoyo 
público y privado son los centros de 
la investigación básica. Son los 
manantiales de conocimiento y 
comprensión. Mientras sean 

vigorosos y saludables y sus 
científicos tengan la libertad de 
perseguir la verdad cualquiera sea el 
lugar al que conduzca, habrá un flujo 
de nuevos conocimientos científicos 
para quienes puedan aplicarlos a 
problemas prácticos en el gobierno, 
la industria u otros lugares.

Muchas de las lecciones 
aprendidas en las aplicaciones de la 
ciencia bajo control estatal durante 
la guerra pueden utilizarse 
provechosamente en la paz. El 
gobierno es singularmente 
adecuado para cumplir ciertas 
funciones, como la coordinación y el 
sostén de programas amplios sobre 
problemas de gran importancia 
nacional. Pero debemos proceder 
con cautela cuando trasladamos los 
métodos que funcionan en tiempos 
de guerra a las muy diferentes 
condiciones de la paz. Es preciso 
que eliminemos los rígidos controles 
que hubo que imponer y 
recuperemos la libertad de 
investigación y el saludable espíritu 
científico competitivo tan necesarios 
para la expansión de las fronteras 
del conocimiento científico.

El progreso científico en un 
amplio frente resulta del libre juego 
de intelectos libres, que trabajen 
sobre temas de su propia elección, 
y según la manera que les dicte su 
curiosidad por la exploración de lo 
desconocido. En cualquier plan de 
apoyo gubernamental a la ciencia 
debe preservarse la libertad de 
investigación, de acuerdo con los 
cinco elementos fundamentales 
enumerados en las pp. 126-127. 

El estudio de las 
trascendentales preguntas 
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planteadas en la carta del 
presidente Roosevelt fue encarado 
por comités capacitados que 
trabajaron con diligencia. Este 
informe presenta las conclusiones y 
recomendaciones basadas en los 
estudios de dichos comités, 
incluidos en su totalidad en los 
apéndices. El informe sólo se aparta 
de las recomendaciones específicas 
de los comités en la propuesta de 
creación de un único mecanismo 
global en vez de varios. Los 
integrantes de los comités revisaron 
las recomendaciones con respecto 
al mecanismo único y consideraron 
completamente aceptable este plan.

Capítulo 2
La guerra contra la
enfermedad

En la guerra

El índice de mortalidad para 
todas las enfermedades en el 
ejército, incluidas las fuerzas de 
ultramar, se redujo del 14,1 por mil 
en la última guerra al 0,6 por mil en 
ésta.

Enfermedades tan 
devastadoras como la fiebre 
amarilla, la disentería, el tifus, el 
tétanos, la neumonía y la meningitis 
han sido prácticamente derrotadas 
por la penicilina y las sulfamidas, el 
insecticida ddt, mejores vacunas y 
el perfeccionamiento de las medidas 
higiénicas. Se ha controlado la 
malaria. Ha habido drásticos 
progresos en cirugía.

Los sorprendentes avances de 
la medicina durante la guerra sólo 
fueron posibles porque teníamos 
una gran reserva de datos científicos 
acumulados gracias a la 
investigación básica en muchos 
campos científicos en los años 
anteriores al conflicto.

En la paz

En los últimos cuarenta 
años, la expectativa de vida en los 
Estados Unidos aumentó de 49 a 65 
años, en gran medida como 
consecuencia de la reducción de los 
índices de mortalidad de recién 
nacidos y niños; en los últimos 
veinte años, el índice de mortalidad 
por enfermedades de la infancia 
disminuyó en un 87 por ciento.

Se logró controlar la diabetes 
gracias a la insulina, y la anemia 
perniciosa mediante los extractos de 
hígado; y las antaño difundidas 
enfermedades por carencia se 
redujeron mucho, aun en los grupos 
de ingresos más bajos, gracias a 
factores alimenticios accesorios y la 
mejora de las dietas. Se hicieron 
notables avances en el diagnóstico 
precoz del cáncer y en el 
tratamiento quirúrgico y radiológico 
de esta enfermedad.

Estos resultados se alcanzaron 
gracias a una gran cantidad de 
investigaciones básicas en medicina 
y las ciencias preclínicas, y por la 
difusión de estos nuevos 
conocimientos científicos a través de 
los médicos y servicios médicos y 
agencias de salud pública del país. 
En esta empresa cooperativa, la 
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industria farmacéutica desempeñó un 
importante papel, especialmente 
durante la guerra. Todos los grupos 
médicos y de salud pública 
comparten el crédito por estos logros; 
son integrantes interdependientes de 
un mismo equipo.

El progreso en el combate 
contra las enfermedades depende 
de la existencia de un cuerpo en 
expansión de nuevos conocimientos 
científicos.

Problemas no resueltos

Como lo señaló el presidente 
Roosevelt, las muertes anuales 
debidas a una o dos enfermedades 
superan con mucho el número total 
de vidas norteamericanas perdidas 
en combate durante esta guerra. 
Una gran proporción de estas 
muertes entre nuestra población civil 
truncó las vidas útiles de nuestros 
ciudadanos. Ésta es nuestra 
situación actual, a pesar del hecho 
de que en las últimas tres décadas 
se han hecho notables progresos en 
la medicina civil. La reducción del 
índice de mortalidad por 
enfermedades infantiles trasladó el 
foco de la atención hacia los grupos 
de mediana edad y los ancianos, 
particularmente a las enfermedades 
malignas y los procesos 
degenerativos preponderantes en 
las últimas etapas de la vida. Las 
enfermedades cardiovasculares, 
incluidas la enfermedad crónica de 
los riñones, la arteriosclerosis y la 
hemorragia cerebral, representan 
hoy el 45 por ciento de las muertes 
en Estados Unidos. En segundo 

lugar se ubican las enfermedades 
infecciosas, y en el tercero está el 
cáncer. Sumadas a éstas hay 
muchas otras dolencias (por 
ejemplo, el resfrío común, la artritis, 
el asma y la fiebre del heno, la 
úlcera péptica) que, aunque pocas 
veces fatales, causan una cantidad 
incalculable de discapacidades.

Otro aspecto del cambio del 
punto de mira es el aumento de las 
enfermedades mentales. En los 
Estados Unidos las padecen 
aproximadamente siete millones de 
personas; más de la tercera parte de 
las camas de los hospitales están 
ocupadas por ellas, a un costo de 
175 millones de dólares por año. 
Anualmente son internados 125 mil 
nuevos pacientes psiquiátricos.

No obstante los grandes 
progresos en la prolongación de la 
vida y el alivio del sufrimiento, sigue 
habiendo muchas enfermedades 
para las cuales aún no se conocen 
medios adecuados de prevención y 
cura. Si bien se necesitan más 
médicos, hospitales y programas de 
salud, éstos sólo tendrán plena 
utilidad si ampliamos nuestro 
conocimiento del organismo humano 
y la naturaleza de la enfermedad. 
Cualquier ampliación de los recursos 
de la medicina debe ser 
acompañada por un programa 
expandido de capacitación e 
investigación médicas.

Los estudios generales y básicos 
necesarios

Los descubrimientos pertinentes 
para el progreso médico procedieron 
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a menudo de fuentes remotas e 
inesperadas, y no hay duda de que 
esto seguirá siendo cierto en el 
futuro. Es completamente probable 
que el avance en el tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares y 
renales, el cáncer y similares 
dolencias intratables sea el resultado 
de descubrimientos fundamentales 
en temas no relacionados con ellas, 
y tal vez absolutamente inesperados 
por el investigador. Un mayor 
progreso requiere que se desarrolle 
ampliamente todo el frente de la 
medicina y las ciencias conexas de 
la química, la física, la anatomía, la 
bioquímica, la fisiología, la 
farmacología, la bacteriología, la 
patología, la parasitología, etcétera.

El progreso en la guerra contra 
la enfermedad es la resultante de 
descubrimientos en campos remotos 
e inesperados de la medicina y las 
ciencias conexas.

Ataque coordinado contra
problemas especiales

La penicilina llegó a nuestras 
tropas a tiempo para salvar un 
incontable número de vidas porque 
el gobierno coordinó y apoyó el 
programa de investigación y 
desarrollo de ese medicamento. El 
desarrollo pasó de la primera etapa 
de laboratorio a la producción y uso 
en gran escala en una fracción del 
tiempo que habría sido necesario 
sin esa conducción. La búsqueda de 
mejores medicamentos contra la 
malaria, que avanzó a un ritmo 
moderado durante muchos años, se 
aceleró enormemente gracias al 

apoyo gubernamental durante la 
guerra. Pueden citarse otros 
ejemplos en que el progreso médico 
se promovió de manera similar. Para 
alcanzar estos resultados, el 
gobierno proporcionó una 
coordinación y un apoyo globales; 
no dictaminó cómo debía llevarse a 
cabo el trabajo dentro de ninguna 
de las instituciones intervinientes.

El descubrimiento de nuevos 
agentes y métodos terapéuticos es 
habitualmente el resultado de 
estudios básicos en medicina y las 
ciencias conexas. El desarrollo de 
esos materiales y métodos hasta el 
punto en que se ponen a disposición 
de los profesionales requiere un 
trabajo en equipo que involucra a 
las facultades de medicina, los 
departamentos de ciencia de las 
universidades, el gobierno y la 
industria farmacéutica. La iniciativa, 
el apoyo y la coordinación 
gubernamentales pueden ser muy 
eficaces en esta fase de desarrollo.

La iniciativa y el apoyo del 
gobierno para el desarrollo de 
materiales y métodos terapéuticos 
recién descubiertos puede reducir el 
tiempo requerido para llevar los 
beneficios al público.

Es necesario tomar medidas

La investigación médica tiene 
su ámbito primario en las facultades 
de medicina y las universidades. En 
algunos casos, el ataque coordinado 
contra problemas especiales puede 
ser encarado por equipos de 
investigadores que complementen 
acciones similares emprendidas por 
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el ejército, la armada, el Servicio de 
Salud Pública y otras 
organizaciones. Al margen de la 
enseñanza, sin embargo, la 
obligación primordial de las 
facultades de medicina y 
universidades es proseguir con la 
función tradicional de esas 
instituciones, a saber, brindar al 
trabajador una oportunidad de 
estudiar libremente y sin trabas la 
naturaleza, en las direcciones y con 
los métodos sugeridos por sus 
intereses, curiosidad e imaginación. 
La historia de la ciencia médica nos 
enseña con claridad la importancia 
suprema de conceder a la mente 
preparada una completa libertad 
para el ejercicio de la iniciativa. La 
incumbencia especial de las 
facultades de medicina y 
universidades es fomentar de este 
modo la investigación médica –una 
obligación que no puede transferirse 
a agencias gubernamentales, 
organizaciones industriales ni a 
ninguna otra institución–.

Cuando se requieren 
investigaciones clínicas del cuerpo 
humano, las facultades de medicina, 
debido a su estrecha relación con 
los hospitales escuelas, están en 
una posición única para integrarlas 
con el trabajo de los departamentos 
de ciencia preclínica e impartir 
nuevos conocimientos a los médicos 
en formación. Al mismo tiempo, los 
hospitales escuelas están 
especialmente bien calificados para 
llevar adelante la investigación 
médica gracias a su íntima conexión 
con las facultades de medicina, de 
las que dependen en los aspectos 
del personal y la supervisión.

Entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, los Estados Unidos 
superaron a todas las demás 
naciones en investigación médica y 
asumió una posición de liderazgo 
mundial. Este progreso reflejó en 
medida considerable el liberal apoyo 
financiero de donaciones 
universitarias, aportes individuales y 
cesiones de fondos durante la 
década del veinte. Sin embargo, el 
crecimiento de los departamentos 
de investigación en las facultades 
de medicina fue muy desparejo y, en 
consecuencia, la mayor parte de los 
trabajos importantes se llevó a cabo 
en unas pocas grandes facultades. 
Esto debería corregirse fortaleciendo 
las instituciones más débiles, 
especialmente en regiones que no 
cuentan hoy con una actividad 
vigorosa en materia de investigación 
médica.

Las fuentes tradicionales de 
apoyo para la investigación médica, 
en gran medida donaciones, 
otorgamientos de fondos y aportes 
privados, están disminuyendo y no 
hay perspectivas inmediatas de 
cambio de esta tendencia. 
Entretanto, los costos de la 
investigación se incrementaron con 
firmeza. Se requieren equipos más 
elaborados y caros, los suministros 
son más costosos y los salarios de 
los asistentes más altos. La 
industria es sólo en medida limitada 
una fuente de fondos para la 
investigación médica básica.

Resulta claro que si 
pretendemos mantener en medicina 
el progreso que marcó los últimos 25 
años, el gobierno debe extender el 
apoyo financiero a la investigación 
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básica en las facultades de medicina 
y universidades, mediante subsidios 
tanto para esa investigación como 
para el otorgamiento de becas. El 
monto que puede gastarse 
efectivamente en el primer año no 
debería superar los cinco millones 
de dólares. Una vez puesto en 
marcha un programa, tal vez se 
puedan invertir anualmente unos 
veinte millones de dólares en él.

Capítulo 3
La ciencia y el bienestar
público

Relación con la seguridad 
nacional

En esta guerra, se puso en 
evidencia más allá de cualquier 
duda que la investigación científica 
es absolutamente esencial para la 
seguridad nacional. La amarga y 
peligrosa batalla contra los 
submarinos alemanes fue un 
combate de técnicas científicas, y 
nuestro margen de éxito, 
peligrosamente escaso. Los nuevos 
ojos que prepresentó el radar para 
nuestras fuerzas combatientes 
suscitaron rápidamente el desarrollo 
de contramedidas que a menudo 
podían cegarlos. También esto es 
un ejemplo de la constante batalla 
de las técnicas. Al ataque de las V-1 
a Londres se hizo frente finalmente 
mediante tres dispositivos 
desarrollados durante la guerra y 
magníficamente usados sobre el 

terreno. Las V-2 sólo pudieron 
contrarrestarse con la localización 
de los dispositivos de lanzamiento.

En una carta conjunta enviada 
a la Academia Nacional de Ciencias, 
los secretarios de guerra y marina 
declararon recientemente lo 
siguiente:

De es ta gue rra des ta can tres 
he chos de su pre ma im por tan cia 
pa ra la se gu ri dad na cio nal: 1) se 
de sa rro llan nue vas y po de ro sas tác-
ti cas de de fen sa y ata que en tor no 
de nue vas ar mas crea das por la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca y por la in ge-
nie ría; 2) el ele men to tem po ral com-
pe ti ti vo en la ela bo ra ción de esas 
ar mas y tác ti cas pue de ser de ci si vo; 
3) la gue rra es ca da vez más una 
gue rra to tal, en que las fuer zas 
ar ma das de ben ser com ple men ta-
das por la par ti ci pa ción ac ti va de 
to dos los ele men tos de la po bla ción 
ci vil.
Pa ra ase gu rar una pre pa ra ción 
cons tan te de acuer do con li nea-
mien tos téc ni cos pre vi so res, de be 
con vo car se a los cien tí fi cos in ves ti-
ga do res del país a pro se guir en 
tiem pos de paz una par te im por tan-
te de las con tri bu cio nes a la se gu ri-
dad na cio nal que hi cie ron con tan ta 
efi ca cia en me dio de la ten sión de la 
pre sen te gue rra.

Debe haber más –y más adecuada– 
investigación militar en tiempos de 
paz. No podemos contar con que 
nuestros aliados contengan al 
enemigo mientras nos esforzamos 
por ponernos a la par. Además, 
resulta claro que sólo el gobierno 
puede emprender investigaciones 
militares; puesto que deben llevarse 
a cabo en secreto, gran parte de 
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ellas no tienen valor comercial y son 
costosas. La obligación del gobierno 
de apoyar la investigación de 
problemas militares es ineludible.

La guerra moderna requiere el 
uso de las técnicas científicas más 
avanzadas. Muchos de los líderes 
en el desarrollo del radar son 
científicos que antes del conflicto 
habían explorado el núcleo del 
átomo. Si bien es preciso que se 
haga más hincapié en la formación 
futura de oficiales tanto para el 
ejército como para la armada, no 
cabe esperar que estos hombres 
sean especialistas en investigación 
científica. En consecuencia, es 
necesario establecer una sociedad 
profesional entre los oficiales de las 
fuerzas armadas y científicos civiles.

El ejército y la armada deberían 
seguir realizando investigación y 
desarrollo para mejorar las armas 
actuales. Durante muchos años, el 
Comité Asesor Nacional de la 
Aeronáutica complementó el trabajo 
de ambos servicios efectuando 
investigaciones sobre los problemas 
del vuelo. Hoy debería haber una 
actividad civil permanente que 
complementara el trabajo de las 
fuerzas armadas en otros campos 
científicos, a fin de llevar adelante 
en tiempos de paz parte de las 
actividades de la Oficina de 
Investigación y Desarrollo Científico, 
establecida ante la emergencia 
planteada por la guerra.

La preparación militar requiere 
una organización independiente 
permanente y con control civil, con 
estrecha relación con el ejército y la 
armada, pero con fondos directos 
del Congreso y la facultad 

claramente establecida de iniciar 
investigaciones militares para 
complementar y fortalecer las 
llevadas a cabo directamente bajo el 
control de ambas fuerzas”.

La ciencia y los puestos
de trabajo

Una de nuestras esperanzas es 
que después de la guerra haya 
pleno empleo y la producción de 
bienes y servicios sirva para elevar 
nuestro nivel de vida. Todavía no 
sabemos cómo llegaremos a esa 
meta, pero es indudable que sólo 
podrá alcanzarse si liberamos todas 
las energías creativas y productivas 
del pueblo norteamericano.

Con seguridad no llegaremos 
allí si nos quedamos quietos y 
hacemos meramente las mismas 
cosas que hacíamos antes para 
venderlas a los mismos precios u 
otros más altos. No tomaremos la 
delantera en el comercio 
internacional si no ofrecemos 
nuevos productos, más atractivos y 
baratos.

¿De dónde provendrán estos 
nuevos productos? ¿Cómo 
encontraremos la forma de hacer 
mejores productos a menores 
costos? La respuesta es clara. Debe 
haber una corriente de nuevos 
conocimientos científicos que mueva 
las ruedas de la empresa privada y 
pública. Debe haber una multitud de 
hombres y mujeres formados en 
ciencia y tecnología, porque de ellos 
depende tanto la creación de nuevo 
conocimiento como su aplicación a 
finalidades prácticas.
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Más y mejores investigaciones 
científicas son esenciales para el 
logro de nuestra meta del pleno 
empleo.

La importancia
de la investigación básica

La investigación básica se lleva 
a cabo sin considerar los fines 
prácticos. Su resultado es un 
conocimiento general y una 
comprensión de la naturaleza y sus 
leyes. Ese conocimiento general 
brinda el medio de responder una 
gran cantidad de importantes 
problemas prácticos, aunque tal vez 
no dé una respuesta específica a 
ninguno de ellos. Es función de la 
investigación aplicada proporcionar 
esas respuestas acabadas. El 
científico dedicado a la investigación 
básica puede no interesarse en 
absoluto en las aplicaciones 
prácticas de su trabajo, no obstante 
lo cual el progreso futuro del 
desarrollo industrial finalmente se 
estancaría si la investigación 
científica básica se descuidara 
durante mucho tiempo.

Una de las singularidades de la 
ciencia básica es la variedad de 
caminos que conducen al avance 
productivo. Muchos de los 
descubrimientos más importantes 
surgieron como resultado de 
experimentos emprendidos con la 
vista puesta en finalidades muy 
diferentes. Estadísticamente, es 
indudable que descubrimientos 
importantes y extremadamente 
útiles resultarán en cierta proporción 
de los emprendimientos dedicados a 

la ciencia básica; pero no pueden 
predecirse con exactitud los 
resultados de ninguna investigación 
en particular.

La investigación básica 
conduce a nuevos conocimientos. 
Suministra capital científico. Crea el 
caudal del que hay que extraer las 
aplicaciones prácticas del 
conocimiento. Los nuevos productos 
y procesos no surgen plenamente 
desarrollados. Se fundan en nuevos 
principios y nuevas concepciones, 
que a su vez son minuciosamente 
elaborados por la investigación en 
los reinos más puros de la ciencia.

Hoy en día es más cierto que 
nunca que la investigación básica es 
la que fija el ritmo del progreso 
tecnológico. En el siglo xix, el 
ingenio mecánico yanqui, apoyado 
en gran medida en los 
descubrimientos básicos de 
científicos europeos, pudo hacer 
avanzar enormemente las artes 
técnicas. Hoy la situación es 
diferente.

Una nación que dependa de 
otras para la obtención de sus 
nuevos conocimientos científicos 
básicos tendrá un lento progreso 
industrial y será débil en su posición 
competitiva en el comercio mundial, 
independientemente de su destreza 
mecánica.

Centros de investigación básica

Las facultades y universidades 
con sostén público y privado y los 
institutos de investigación 
financiados con aportes de fondos 
deben proporcionar tanto el nuevo 
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conocimiento científico como los 
trabajadores capacitados en la 
investigación. Estas instituciones 
están singularmente calificadas por 
la tradición y sus características 
especiales para realizar 
investigación básica. Tienen a su 
cargo la responsabilidad de 
conservar el conocimiento 
acumulado en el pasado, impartirlo 
a los estudiantes y aportar todo tipo 
de nuevos conocimientos. Es 
principalmente en ellas donde los 
científicos pueden trabajar en una 
atmósfera relativamente libre de la 
presión adversa de la convención, el 
prejuicio o la necesidad comercial. 
En el mejor de los casos dan al 
trabajador científico una intensa 
sensación de solidaridad y 
seguridad, así como un grado 
sustancial de libertad intelectual 
personal. Todos estos factores son 
de gran importancia en el desarrollo 
de nuevos conocimientos, dado que 
sin lugar a dudas gran parte de 
éstos despertarán oposición a causa 
de su tendencia a poner en tela de 
juicio creencias o prácticas actuales.

En general, la industria está 
sometida al peso de metas 
preconcebidas, sus criterios 
claramente definidos y la presión 
constante de la necesidad 
comercial. En la ciencia básica rara 
vez se producen progresos 
satisfactorios en las condiciones 
prevalecientes en el laboratorio 
industrial corriente. Hay algunas 
notables excepciones, en verdad, 
pero aun en tales casos difícilmente 
sea posible compararlos con las 
universidades en lo que se refiere al 
respeto de la libertad, que es tan 

importante para el descubrimiento 
científico.

Para actuar eficazmente como 
centros de la investigación básica, 
estas instituciones deben ser fuertes 
y saludables. Deben atraer a 
nuestros mejores científicos como 
profesores e investigadores. Deben 
brindar oportunidades de 
investigación y retribuciones 
suficientes para permitirles competir 
con la industria y el gobierno por la 
élite del talento científico.

Durante los últimos 25 años ha 
habido un gran incremento de las 
investigaciones industriales que 
implican la aplicación del 
conocimiento científico a una 
multitud de propósitos prácticos, lo 
que significó la creación de nuevos 
productos, nuevas industrias, 
nuevas oportunidades de inversión y 
millones de puestos de trabajo. 
Durante el mismo período, la 
investigación dentro del gobierno –
una vez más, en gran parte de 
naturaleza aplicada– también se 
expandió enormemente. Entre 1930 
y 1940, los gastos en investigación 
industrial aumentaron de 116 a 240 
millones de dólares, y los de 
investigación científica en el 
gobierno treparon de 24 a 69 
millones. En esa misma década, los 
gastos en investigación científica en 
las facultades y universidades se 
incrementaron de 20 a 31 millones 
de dólares, en tanto que en los 
institutos financiados mediante 
donaciones de fondos declinaron de 
cinco millones doscientos mil a 
cuatro millones quinientos mil. Éstas 
son las mejores estimaciones 
disponibles. Las cifras se tomaron 
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de una diversidad de fuentes y se 
emplearon definiciones 
necesariamente arbitrarias, pero 
creemos que pueden aceptarse 
como indicadoras de las siguientes 
tendencias:

a) Los gastos en investigación 
científica de la industria y el 
gobierno –casi en su totalidad 
investigación aplicada– crecieron 
más del doble entre 1930 y 
1940. Mientras que en 1930 eran 
seis veces más grandes que los 
mismos gastos en las facultades, 
universidades e institutos de 
investigación, en 1940 los 
superaban en casi diez veces.

b) En tanto que los gastos en 
investigación científica de 
facultades y universidades se 
incrementaron un cincuenta por 
ciento durante este período, los 
correspondientes a los institutos 
declinaron lentamente.

Si las facultades, universidades e 
institutos de investigación pretenden 
satisfacer las rápidamente 
crecientes demandas de nuevos 
conocimientos científicos de la 
industria y el gobierno, habrá que 
fortalecer su investigación básica 
mediante el uso de fondos públicos.

La investigación dentro
del gobierno

Aunque hay algunas notables 
excepciones, la mayor parte de las 
investigaciones realizadas en los 
laboratorios gubernamentales es de 
naturaleza aplicada. Siempre ha 

sido así y es probable que siga 
siéndolo. Por lo tanto, y lo mismo 
que la industria, el gobierno 
depende de que las facultades, 
universidades e institutos de 
investigación expandan las fronteras 
científicas básicas y le suministren 
investigadores científicos 
capacitados.

La investigación dentro del 
gobierno representa una parte 
importante de nuestra actividad 
investigativa total, y es necesario 
fortalecerla y expandirla luego de la 
guerra. Esa expansión debe 
orientarse hacia campos de 
investigación y servicios que son de 
importancia pública y no están 
adecuadamente cubiertos por las 
organizaciones privadas.

El factor más importante en el 
trabajo científico y técnico es la 
calidad del personal empleado. Los 
procedimientos actualmente 
seguidos en el gobierno para el 
reclutamiento, la categorización y 
remuneración de ese personal lo 
ponen en seria desventaja cuando 
se trata de competir con la industria 
y las universidades por el talento 
científico de primer nivel. Hay que 
tomar medidas para reducir esa 
deficiencia.

En el plano estatal, el 
ordenamiento por el cual las 
numerosas agencias científicas 
forman parte de departamentos más 
amplios tiene ventajas y desventajas, 
pero la pauta actual está firmemente 
establecida y puede decirse mucho 
en su favor. Hay, sin embargo, una 
necesidad muy real de cierto grado 
de coordinación de las actividades 
científicas comunes de estas 
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agencias, tanto en lo que se refiere a 
políticas como a presupuestos, cosa 
que hasta el momento no existe.

Debería crearse una Junta 
Asesora de Ciencia con carácter 
permanente que consulte a estas 
oficinas científicas y aconseje al 
poder ejecutivo y el poder legislativo 
con respecto a las políticas y 
presupuestos de las agencias 
gubernamentales dedicadas a la 
investigación científica.

Esta junta debe estar 
compuesta por científicos 
desinteresados sin conexión con las 
actividades de ningún organismo 
gubernamental.

Investigación industrial

La forma más simple y eficaz 
de fortalecer la investigación 
industrial es que el gobierno apoye 
la investigación básica y desarrolle 
el talento científico.

Los beneficios de la 
investigación básica no llegan del 
mismo modo o a la misma velocidad 
a todas las industrias. Algunas 
pequeñas empresas nunca los 
reciben. Se ha sugerido que esos 
beneficios podrían utilizarse mejor si 
se establecieran “clínicas de 
investigación” para dichas firmas. 
De tal modo, los empresarios 
podrían hacer más uso de las 
investigaciones que actualmente. 
Sin duda, vale la pena estudiar más 
en profundidad esta propuesta.

Uno de los factores más 
importantes que afectan la magnitud 
de la investigación industrial es la 
ley del impuesto a los réditos. La 

acción gubernamental con respecto 
a este tema afectará el índice de 
progreso técnico en la industria. Las 
incertidumbres en relación con la 
actitud de la Oficina de Rentas 
Internas acerca de la deducción de 
las erogaciones en investigación y 
desarrollo son un factor disuasivo de 
los gastos en esa materia. Estas 
incertidumbres surgen de una falta 
de claridad de la ley con respecto al 
tratamiento pertinente de dichos 
costos.

Habría que reformar el Código 
de Rentas Internas para eliminar las 
actuales incertidumbres con 
respecto a la posibilidad de deducir 
los gastos en investigación y 
desarrollo como erogaciones 
corrientes de los ingresos netos.

La investigación también se ve 
afectada por las leyes de patentes. 
Éstas estimulan las nuevas 
invenciones y hacen posible que se 
levanten nuevas industrias alrededor 
de nuevos dispositivos o procesos. 
Estas industrias generan nuevos 
puestos de trabajo y nuevos 
productos, todo lo cual contribuye al 
bienestar y la fortaleza del país.

No obstante, incertidumbres 
relacionadas con la mecánica de las 
leyes de patentes perjudicaron la 
aptitud de las pequeñas industrias 
para traducir nuevas ideas en 
procesos y productos de valor para 
la nación. Estas incertidumbres son 
atribuibles en parte a las dificultades 
y gastos inherentes al 
funcionamiento del sistema de 
patentes tal como hoy existe. 
También pueden achacarse a la 
existencia de ciertos abusos 
surgidos en el uso de las patentes. 
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Es preciso corregir estos abusos, 
que condujeron a ataques 
extravagantemente críticos que 
tienden a desacreditar un sistema 
fundamentalmente sólido.

Es importante que el sistema 
de patentes siga sirviendo al país de 
la manera prevista por la 
Constitución, porque ha sido un 
elemento vital del vigor industrial 
que distinguió a esta nación.

La Comisión Nacional de 
Planificación de Patentes ha 
informado sobre este tema. Además, 
actualmente se realiza, bajo la 
dirección de la Secretaría de 
Comercio, un estudio detallado, con 
recomendaciones concernientes a las 
modificaciones que deberían hacerse 
a nuestras leyes de patentes. Se 
aconseja, por lo tanto, que las 
medidas específicas con respecto a 
éstas queden en suspenso hasta la 
presentación del informe 
exclusivamente dedicado al tema.

Intercambio internacional 
de información científica

El intercambio internacional de 
información científica tiene cada vez 
más importancia. La creciente 
especialización de la ciencia hará 
más trascendental que nunca que 
los científicos de este país se 
mantengan constantemente al tanto 
de los desarrollos en el extranjero. 
Además, el flujo de información 
científica constituye una faceta del 
acuerdo general internacional que 
debe propiciarse.

El gobierno tiene varias 
maneras de obtener resultados 

significativos: puede colaborar en la 
realización de congresos científicos 
internacionales, en la acreditación 
oficial de los científicos 
norteamericanos participantes en 
ellos, en la recepción oficial de 
científicos extranjeros de 
importancia que vengan a este país, 
en la facilitación de un rápido flujo 
de información técnica, incluidos los 
servicios de traducción, y 
posiblemente en la provisión de 
becas internacionales. En estos 
momentos, hay fundaciones 
privadas y otros grupos que 
cumplen parcialmente algunas de 
estas funciones, pero su alcance es 
incompleto e inadecuado.

El gobierno debe tener un 
papel activo en la promoción del 
flujo internacional de información 
científica.

La necesidad especial 
de apoyo federal

Ya no podemos contar con una 
Europa devastada como fuente de 
conocimientos fundamentales. En el 
pasado dedicamos muchos de 
nuestros mejores esfuerzos a la 
aplicación de conocimientos 
descubiertos en el extranjero. En el 
futuro tendremos que prestar cada 
vez más atención a descubrir esos 
conocimientos por nuestra propia 
cuenta, en particular debido a que 
las aplicaciones científicas 
dependerán más que nunca de ese 
conocimiento básico.

Debe darse un nuevo ímpetu a 
la investigación en nuestro país. Y 
sólo el gobierno puede darlo 
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prontamente. De lo contrario, los 
gastos en investigación en las 
facultades, universidades e institutos 
no podrán satisfacer las demandas 
adicionales originadas en una mayor 
necesidad pública de 
investigaciones.

Por otra parte, no podemos 
esperar que la industria llene 
adecuadamente la brecha. La 
industria afrontará plenamente el 
desafío de aplicar el nuevo 
conocimiento a nuevos productos. 
Puede confiarse para ello en el 
incentivo comercial. Pero la 
investigación básica tiene una 
naturaleza esencialmente no 
comercial. No recibirá la atención 
que requiere si se la deja en manos 
de la industria.

Durante muchos años, y 
sabiamente, el gobierno apoyó la 
investigación en las facultades 
agronómicas, y los beneficios fueron 
grandes. Es hora de que ese apoyo 
se extienda a otros campos.

Al proporcionarlo, sin embargo, 
debemos esforzarnos por preservar 
en la mayor medida posible el apoyo 
privado a la investigación, tanto en la 
industria como en las facultades, 
universidades e institutos dedicados 
a ella. Estas fuentes privadas 
deberían seguir responsabilizándose 
por su parte de la carga financiera.

El costo de un programa

Se calcula que un programa 
adecuado de apoyo federal a la 

investigación básica en las 
facultades, universidades e institutos 
y de financiamiento de la 
investigación aplicada importante 
que sea de interés público costará 
unos diez millones de dólares en un 
principio, y puede aumentar hasta 
unos cincuenta millones cuando 
esté plenamente en funcionamiento, 
quizás al cabo de cinco años.

Capítulo 4
Renovación de nuestro
talento científico

Naturaleza del problema

La responsabilidad por la 
creación de nuevos conocimientos 
científicos recae en ese pequeño 
grupo de hombres y mujeres que 
entienden las leyes fundamentales 
de la naturaleza y están capacitados 
en las técnicas de la investigación 
científica. Si bien siempre habrá 
algunos individuos que llegarán a la 
cima sin el beneficio de una 
educación y capacitación formales, 
se trata de excepciones, y aun ellos 
podrían hacer un aporte más 
notable si contaran con la ventaja 
de la mejor educación que somos 
capaces de ofrecer. No puedo hacer 
más que suscribir la afirmación del 
rector Conant,* cuando dice que 

[...] en ca da sec tor del área en que 
pue de apli car se con pro pie dad la 

* James Bryant Conant, Rector de la Universidad de Harvard entre 1933 y 1953 (n. del t). 
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pa la bra cien cia, el fac tor li mi tan te es 
hu ma no. Avan za re mos rá pi da o len-
ta men te en es ta o aque lla di rec ción 
se gún cuál sea el nú me ro de hom-
bres ver da de ra men te de pri me ra 
cla se que se de di quen al tra ba jo en 
cues tión. […] De mo do que, en úl ti-
mo aná li sis, el fu tu ro de la cien cia 
en es te país es ta rá de ter mi na do por 
nues tras po lí ti cas edu ca cio na les 
bá si cas.

Una nota de advertencia

Sería una locura establecer un 
programa por el cual la investigación 
en ciencias naturales y medicina se 
expandiera a expensas de las 
ciencias sociales, las humanidades 
y otros estudios tan esenciales para 
el bienestar nacional. Este aspecto 
ha sido claramente señalado por el 
Comité Moe de la siguiente manera:

Co mo ciu da da nos –co mo bue nos 
ciu da da nos–, cree mos en con se-
cuen cia que, mien tras exa mi na mos 
la cues tión que te ne mos an te no so-
tros –el des cu bri mien to y de sa rro llo 
de ta len to cien tí fi co–, de be mos 
te ner pre sen tes las ne ce si da des de 
to do el bie nes tar na cio nal. No 
po dría mos su ge rir un pro gra ma que 
de di ca ra a la cien cia y la tec no lo gía 
una par te des pro por cio na da men te 
gran de de las me jo res ap ti tu des de 
la na ción, sin per ju di car a és ta ni, a 
de cir ver dad, mu ti lar la cien cia [...]. 
La cien cia no pue de vi vir ex clu si va-
men te en y por sí mis ma […].

Los usos que pue den dar se a las 
ap ti tu des ele va das de los jó ve nes 
son va rios y es tán de ter mi na dos en 
gran me di da por pre sio nes y re tri-
bu cio nes so cia les. Cuan do es tán 

com ple men ta das por dis po si ti vos 
se lec ti vos pa ra ele gir jó ve nes con 
ta len to cien tí fi co, re sul ta cla ro que 
las gran des su mas de di ne ro pa ra 
be cas y las re com pen sas mo ne ta-
rias y de otros ti pos en can ti da des 
des pro por cio na das pue den atraer 
ha cia la cien cia un por cen ta je 
de ma sia do al to de las má xi mas 
ca pa ci da des de la na ción, con 
re sul ta dos no ci vos pa ra és ta y pa ra 
la cien cia. Los pla nes pa ra el des-
cu bri mien to y de sa rro llo del ta len to 
cien tí fi co de ben re la cio nar se con 
las otras ne ce si da des de la so cie-
dad que re quie ren ele va das ap ti tu-
des. […] Nun ca hay su fi cien tes 
ca pa ci da des en ni ve les al tos pa ra 
sa tis fa cer to das las ne ce si da des de 
la na ción; no hay que atraer ha cia 
la cien cia más de lo que co rres pon-
de a la par ti ci pa ción pro por cio na da 
de és ta.

El déficit de tiempos de guerra

Entre los hombres y mujeres 
jóvenes calificados para el trabajo 
científico, desde 1940 hubo pocos 
estudiantes de más de 18 años, 
excepto algunos en medicina e 
ingeniería en programas del ejército 
y la armada y unos pocos 
clasificados como “ineptos para todo 
servicio”, que hayan seguido un 
curso científico integrado de 
estudios. Ni nuestros aliados ni, 
hasta donde sabemos, nuestros 
enemigos hicieron nada tan radical 
como suspender casi 
completamente sus actividades 
educativas en ocupaciones 
científicas durante el período bélico.

En nuestro país nos guiaron dos 
grandes principios cuando volcamos 
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todos nuestros esfuerzos hacia la 
guerra. Primero, el sólido principio 
democrático de que no debe haber 
clases favorecidas ni privilegios 
especiales en un momento de 
peligro, y que todos deben estar 
dispuestos a sacrificarse de igual 
manera; segundo, la concepción de 
que cada hombre debe actuar en el 
lugar en que sus talentos y 
experiencia puedan aplicarse mejor 
para la continuación del esfuerzo 
bélico. En general, hemos mantenido 
bien equilibrados ambos principios.

En mi opinión, sin embargo, 
hemos apelado demasiado 
abundantemente para finalidades no 
científicas al gran recurso natural 
que tenemos en nuestros jóvenes 
científicos e ingenieros capacitados. 
Para el bien general de la nación, 
demasiados de esos hombres han 
vestido el uniforme y sus talentos no 
siempre se utilizaron plenamente. 
Con la excepción de los dedicados 
a la investigación bélica, todos los 
graduados físicamente aptos se 
incorporaron a las fuerzas armadas. 
Quienes estaban listos para recibir 
una formación universitaria en 
ciencias no pudieron hacerlo.

De tal modo, hay un déficit 
acumulado de personal formado en 
la investigación que persistirá 
durante muchos años. El déficit de 
estudiantes de ciencia y tecnología 
que, de no haber sido por la guerra, 
hubiesen obtenido licenciaturas es 
de aproximadamente ciento 
cincuenta mil. Se ha calculado que 
el déficit de personas con títulos 
avanzados –vale decir, jóvenes 
profesionales capacitados para 
llevar a cabo un trabajo original– 

llegará en 1955 a unos 17 mil en 
química, ingeniería, geología, 
matemática, física, psicología y 
ciencias biológicas.

Habida cuenta de la creciente 
demanda de científicos tanto para la 
enseñanza como para la 
investigación, entraremos en el 
período de posguerra con un serio 
déficit en nuestro personal con 
formación científica.

Mejorar la calidad

Frente a estas deficiencias, 
estamos obligados a considerar el 
uso de nuestros recursos humanos 
básicos y formular un programa que 
garantice su conservación y 
desarrollo efectivo. El comité que 
me asesora en materia de personal 
científico planteó el siguiente 
principio, que debería regir nuestra 
planificación:

Si fué ra mos om nis cien tes y om ni co-
no ce do res, po dría mos, aun que lo 
cree mos po co pro ba ble, ela bo rar 
pa ra us ted un plan por el cual se 
se lec cio na rían pa ra su ca pa ci ta ción, 
que en otras cir cuns tan cias no re ci bi-
rían, aque llos que, de aquí a vein te 
años, se rán lí de res cien tí fi cos, y tal 
vez no nos mo les ta ría mos por nin gu-
na ma ni fes ta ción me nor de ap ti tud 
pa ra la cien cia. Pe ro en el es ta do 
ac tual del co no ci mien to, no pue de 
es ta ble cer se un plan que se lec cio ne 
y asis ta úni ca men te a los jó ve nes de 
am bos se xos que en el fu tu ro lle ga-
rán a las po si cio nes de li de raz go en 
la cien cia. Pa ra al can zar las, de be 
se lec cio nar se una ba se re la ti va men-
te am plia de ap ti tu des ele va das a fin 
de de sa rro llar las, y lue go hay que 
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rea li zar su ce si vas se lec cio nes de la 
flor y na ta de la ca pa ci dad en 
mo men tos su ce si vos y ni ve les más 
al tos. Na die pue de ele gir des de aba-
jo a quie nes lle ga rán a la ci ma, ya 
que fac to res no men su ra dos y des-
co no ci dos in flu yen en el li de raz go 
cien tí fi co o de cual quier otro ti po. En 
es te cál cu lo su pra ma te má ti co de ben 
en trar el ce re bro y el ca rác ter, la fuer-
za y la sa lud, la fe li ci dad y la vi ta li dad 
es pi ri tual, el in te rés y la mo ti va ción y 
na die sa be qué más.
Aun si fué ra mos om ni co no ce do res 
y om nis cien tes, cree mos que pro ba-
ble men te no ela bo ra ría mos pa ra 
us ted un plan por el cual le ase gu rá-
ra mos el li de raz go cien tí fi co de un 
so lo gol pe. Pen sa mos lo que pen sa-
mos por que no nos in te re sa ins ti tuir 
un gru po de ele gi dos. Cree mos que, 
en es ta re pú bli ca cons ti tu cio nal, el 
me jor plan con sis te en ofre cer a los 
hom bres de to das cla ses y con di cio-
nes la opor tu ni dad de me jo rar se a sí 
mis mos. Ésa es la ma ne ra nor tea-
me ri ca na; ésa es la for ma en que 
los Es ta dos Uni dos lle ga ron a ser lo 
que son. Nos pa re ce muy im por tan-
te que las cir cuns tan cias sean ta les 
que no ha ya otro te cho a la am bi-
ción in te lec tual que la ap ti tud mis-
ma. Nos pa re ce muy im por tan te que 
ca da ni ño y ca da ni ña se pan que, si 
mues tran te ner lo que ha ce fal ta, el 
cie lo es el lí mi te. Aun si pos te rior-
men te mues tran que ca re cen de lo 
ne ce sa rio pa ra lle gar a la ci ma, irán 
más le jos de lo que ha brían po di do 
ir si hu bie ra exis ti do un te cho más 
allá del cual siem pre hu bie sen sa bi-
do que no po dían as pi rar a na da.
Avan zar de uno a otro pun to y ha cer 
el in ven ta rio en el ca mi no, brin dar 
más opor tu ni da des a quie nes se 
mues tren dig nos de ellas, dar las 
ma yo res opor tu ni da des a quie nes 
de mues tren es tar en cons tan te 

de sa rro llo: ésa es la ma ne ra que 
pro po ne mos. Ésa es la ma ne ra nor-
tea me ri ca na: un hom bre tra ba ja por 
lo que le to ca.

Eliminar los obstáculos

En este país, la educación 
superior es en gran medida para 
quienes tienen medios. Si quienes 
los tienen coincidieran totalmente 
con las personas que poseen el 
talento, no deberíamos despilfarrar 
una parte de ella en quienes no la 
merecieran ni descuidar grandes 
talentos entre los que no pueden 
asistir a la universidad por motivos 
económicos. Hay individuos 
talentosos en todos los segmentos 
de la población, pero con pocas 
excepciones quienes carecen de los 
medios de pagar una educación 
superior se las arreglan sin ella. 
Aquí tenemos un enorme derroche 
del mayor recurso de una nación: la 
inteligencia de sus ciudadanos.

Si se hace que la aptitud, y no 
las circunstancias de la fortuna 
familiar, determine quién recibirá 
una educación superior en ciencia, 
tendremos la seguridad de mejorar 
constantemente la calidad en todos 
los niveles de la actividad científica.

La generación bajo bandera
no debe perderse

En parte, tenemos un grave 
déficit en personal científico porque 
los hombres que hubieran estudiado 
ciencia en facultades y 
universidades sirvieron en las 
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fuerzas armadas. Muchos habían 
comenzado sus estudios antes de ir 
a la guerra. Otros, con capacidad 
para la educación científica, 
marcharon a ella luego de terminar 
la escuela secundaria. La 
perspectiva más inmediata de 
reparar parte de ese déficit de 
personal científico es mediante la 
recuperación del talento científico de 
la generación bajo bandera. Puesto 
que aun si empezáramos a formar 
hoy la camada actual de graduados 
secundarios, recién en 1951 éstos 
completarían sus estudios y estarían 
preparados para emprender una 
investigación científica eficaz. Este 
hecho subraya la necesidad de 
recuperar a los científicos 
potenciales hoy en uniforme.

Las fuerzas armadas deberían 
hurgar en sus nóminas en busca de 
los hombres que, antes de la guerra 
o durante ella, hayan dado pruebas 
de talento para la ciencia, y tomar 
medidas urgentes, coherentes con 
los actuales planes de 
licenciamiento, para ordenar a 
quienes permanezcan en sus filas 
que se presenten tan pronto como 
sea militarmente posible en 
instituciones del país y ultramar 
donde puedan proseguir su 
educación científica. Por otra parte, 
tienen que procurar que quienes 
estudian en ultramar gocen del 
beneficio de los últimos desarrollos 
científicos.

Un programa

El país puede estar orgulloso 
del hecho de que el 95 por ciento 

de los chicos y chicas con edad de 
quinto grado estén inscriptos en la 
escuela, pero la deserción luego de 
ese nivel es menos satisfactoria. 
Por cada mil estudiantes en quinto 
grado, seiscientos se pierden para 
la educación antes del final del 
ciclo secundario y todos, salvo 72, 
abandonan la educación formal 
antes de completar la universidad. 
Si bien nos preocupan 
principalmente los métodos de 
seleccionar y educar a graduados 
del secundario en las facultades y 
niveles más elevados, no puede 
resultarnos agradable la pérdida de 
talento potencial que es inherente 
a la situación actual.

Los estudiantes dejan la 
escuela, la universidad y los cursos 
de posgrado, o no llegan tan lejos, 
por una diversidad de motivos: no 
pueden solventarlos; no hay en sus 
localidades escuelas y 
universidades con cursos 
adecuados a sus capacidades; el 
comercio y la industria reclutan a 
muchos de los más prometedores 
antes de que hayan terminado la 
formación de que son capaces. 
Estos motivos se aplican con 
particular intensidad a la ciencia: el 
camino es largo y costoso; se 
extiende por lo menos seis años 
luego de la escuela secundaria; el 
porcentaje de estudiantes que 
pueden conseguir una formación 
de primera categoría en 
instituciones cercanas a sus casas 
es pequeño.

La mejora en la enseñanza de 
la ciencia es imperativa; puesto 
que los estudiantes con una aptitud 
científica latente son 
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particularmente vulnerables a una 
educación secundaria que no logre 
despertar su interés o no les brinde 
una enseñanza adecuada. Para 
ampliar el grupo de hombres y 
mujeres especialmente calificados 
es necesario incrementar el 
número de asistentes a la 
universidad. Esto implica una 
mejora de la enseñanza 
secundaria, la provisión de ayuda a 
los estudiantes talentosos para que 
terminen ese ciclo (lo cual es 
primordialmente responsabilidad de 
las comunidades locales) y 
oportunidades para que los 
alumnos secundarios más capaces 
y prometedores puedan concurrir a 
la universidad. Todo lo que esté 
por debajo de esto significará un 
serio derroche de la educación 
superior y un abandono de 
recursos humanos.

Para alentar y permitir a una 
mayor cantidad de jóvenes de 
ambos sexos con aptitudes elegir 
la ciencia como una carrera, y 
reducir gradualmente el déficit de 
personal científico capacitado, se 
recomienda que se tomen medidas 
a fin de disponer de un número 
razonable de a) becas para 
estudiantes y graduados y b) 
becas para la capacitación 
avanzada y la realización de 
investigaciones fundamentales. 
Los detalles deben elaborarse en 
referencia a los intereses de los 
distintos Estados así como de las 
facultades y universidades; y es 
preciso tener la precaución de no 
perjudicar la libertad de las 
instituciones y los individuos en 
cuestión.

El programa propuesto por el 
Comité Moe en el Apéndice 4 
contempla 24 mil becas para 
estudiantes no graduados y 
novecientas para graduados, con 
un costo, cuando esté en pleno 
funcionamiento, de unos treinta 
millones de dólares por año. De 
acuerdo con el programa, 
anualmente se pondrían a 
disposición de los graduados 
secundarios seis mil becas, y se 
ofrecerían otras trescientas a los 
graduados universitarios. Para 
calcular el costo de este programa 
se utilizó aproximadamente la 
escala de asignaciones dispuestas 
en el programa educativo para los 
veteranos licenciados.

El plan propone, además, que 
todos los que reciban esas becas 
científicas se enrolen en una 
Reserva Nacional de Ciencia y 
estén expuestos a ser convocados 
al servicio del gobierno, en 
relación con trabajos científicos o 
técnicos en tiempos de guerra o 
alguna otra emergencia nacional 
declarada por el Congreso o 
proclamada por el presidente. Así, 
además de los beneficios 
generales para la nación con 
motivo de esta suma a sus filas de 
individuos capacitados de dicho 
cuerpo de trabajadores científicos, 
existiría otro beneficio definido en 
el hecho de tenerlos a mano en 
caso de emergencias nacionales. 
El gobierno haría bien en invertir el 
dinero que implica este plan aun si 
los beneficios a la nación se 
pensaran exclusivamente –cosa 
que no corresponde– en términos 
de preparación nacional.
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Capítulo 5
Un problema de 
reconversión científica

Efectos de la movilización
de la ciencia para la guerra

Hemos vivido de nuestras 
reservas. Durante más de cinco 
años, muchos de nuestros 
científicos hicieron la guerra en los 
laboratorios, las fábricas y los 
talleres, y en el frente. Encauzamos 
sus energías hacia el desarrollo de 
armas, materiales y métodos, en un 
gran número de proyectos 
relativamente restringidos iniciados 
y controlados por la Oficina de 
Investigación y Desarrollo Científico 
y otras agencias gubernamentales. 
Como las tropas, los científicos 
fueron movilizados y lanzados a la 
acción para servir a su país en 
momentos de emergencia. Pero se 
los desvió en mayor medida de lo 
que en general se advierte de la 
búsqueda de respuestas para los 
problemas fundamentales: de la 
búsqueda de la que dependen el 
bienestar y el progreso humanos. 
Ésta no es una queja, es un hecho. 
La movilización de la ciencia detrás 
de las líneas ayuda a los 
combatientes en el frente a ganar 
la guerra y acortarla; y resulta 
incidentalmente en la acumulación 
de un vasto caudal de experiencia 
y conocimiento sobre su aplicación 
a problemas particulares, a mucho 
de lo cual podrá darse un uso 
cuando la guerra termine. Por 
fortuna, este país tuvo los 

científicos –y el tiempo– para hacer 
este aporte y adelantar así la hora 
de la victoria.

Las restricciones de seguridad 
deben levantarse rápidamente

Gran parte de la información y 
experiencia adquiridas durante la 
guerra se limita a las agencias que 
las recogieron. Salvo cuando la 
seguridad militar lo disponga de 
otra manera, ese conocimiento 
debe difundirse oficialmente para 
beneficio del público en general.

Gracias a las sabias 
disposiciones de los secretarios de 
guerra y marina, la mayor parte de 
los resultados de la investigación 
médica de tiempos de guerra se ha 
publicado. Varios cientos de 
artículos aparecieron en las 
revistas profesionales; muchos 
están en trámite de publicación. El 
material aún confidencial por 
razones de seguridad debe 
liberarse lo más pronto posible.

A mi juicio, la mayor parte del 
resto del material científico 
confidencial debe liberarse tan 
pronto como haya razones para 
creer que el enemigo no podrá 
volverlo en nuestra contra durante 
esta guerra. La mayoría de la 
información necesaria para la 
industria y la educación puede 
hacerse pública sin revelar su 
incorporación a materiales y 
dispositivos militares reales. En 
esencia, no hay motivo para creer 
que científicos de otros países no 
redescubrirán a su debido tiempo 
todo lo que hoy sabemos y se 
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mantiene en secreto. Una amplia 
difusión de la información científica 
a partir de la cual puede avanzarse 
con mayor facilidad proporciona un 
cimiento más sólido para nuestra 
seguridad nacional que una política 
restrictiva que impida nuestro 
propio progreso, aunque se la 
imponga con la esperanza de que 
posibles enemigos no lleguen a 
nuestro nivel.

Durante la guerra fue 
necesario que grupos selectos de 
científicos trabajaran en problemas 
especializados, con relativamente 
poca información sobre lo que otros 
grupos hacían y habían hecho. 
Como trabajaba contra reloj, la 
Oficina de Investigación y 
Desarrollo Científico se vio obligada 
a imponer esta práctica durante la 
guerra, aunque todos los 
interesados comprendieron que era 
una medida de emergencia que 
impedía la constante fertilización 
cruzada tan esencial para un 
esfuerzo científico fructífero.

Nuestra aptitud para superar a 
posibles enemigos futuros depende 
de adelantos científicos que 
progresarán más rápidamente con 
la difusión del conocimiento que 
con una política de restricción 
continua del conocimiento que hoy 
poseemos.

La necesidad de coordinación

Al planificar la liberación de 
datos y experiencias científicas 
recogidos en relación con la guerra, 
no debemos pasar por alto el hecho 
de que la investigación progresó 

bajo muchos auspicios: el ejército, 
la armada, la Oficina de 
Investigación y Desarrollo 
Científico, el Comité Asesor 
Nacional de Aeronáutica, otros 
ministerios y agencias del gobierno, 
instituciones educacionales y 
muchas organizaciones 
industriales. Ha habido numerosos 
casos de descubrimiento 
independiente de la misma verdad 
en diferentes lugares. Permitir la 
liberación de información de una 
agencia y seguir restringiéndola en 
otros ámbitos sería injusto en su 
efecto y tendería a deteriorar la 
moral y eficiencia de los científicos 
que pospusieron intereses 
individuales debido a los controles 
y restricciones de la guerra.

Una parte de la información 
hoy confidencial debe hacerse 
pública si la poseemos en conjunto 
con nuestros aliados. Los planes 
para eso deben coordinarse con 
ellos a fin de minimizar el peligro 
de fricciones internacionales que 
resultarían de una liberación 
esporádica y descontrolada.

Una junta de control de la 
liberación de información

La agencia responsable de 
recomendar la liberación de 
información militar confidencial 
debe ser un organismo compuesto 
por el ejército, la armada y los 
civiles, bien versado en ciencia y 
tecnología. Debe ser competente 
para asesorar a los secretarios de 
guerra y marina. Por otra parte, 
tiene que contar con un 
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reconocimiento suficiente para 
poder tomar decisiones rápidas y 
prácticas.

Para satisfacer estas 
condiciones, recomiendo el 
establecimiento de una junta, 
constituida en un plano de igualdad 
por científicos y militares, cuya 
función sea dictaminar la 
eliminación de la confidencialidad y 
controlar la liberación para su 
publicación de información 
científica que hoy es secreta.

Debe alentarse la publicación

La liberación de información 
actualmente sometida a las normas 
de seguridad no es más que una 
fase del problema. La otra es 
disponer la preparación del material 
y su publicación en una forma y un 
precio que faciliten su difusión y su 
uso. En el caso de la Oficina de 
Investigación y Desarrollo 
Científico, y en tanto el personal 
bajo nuestro control aún permanece 
reunido y en posesión de los 
antecedentes, se tomaron medidas 
para la preparación de manuscritos 
tan pronto como disminuya la 
presión en favor de la producción 
de resultados para la guerra.

Debemos poner este material 
al alcance de los científicos de 
todas partes con gran prontitud, y 
al precio más bajo que sea 
compatible con un formato 
adecuado. También es preciso que 
lo hagamos llegar a los hombres 
que estudian en ultramar, a fin de 
que sepan lo que ha pasado 
durante su ausencia.

Se recomienda que todas las 
agencias, gubernamentales y 
privadas, que posean información 
científica liberada del control de 
seguridad, adopten sin tardanza 
medidas que alienten y faciliten la 
preparación y publicación de 
informes.

Capítulo 6
Los medios para un fin

Nuevas responsabilidades 
para el gobierno

De los informes de los 
diversos comités que se adjuntan 
como apéndices se desprende una 
clara lección. El gobierno federal 
debe aceptar nuevas 
responsabilidades para promover la 
creación de nuevos conocimientos 
científicos y el desarrollo del talento 
científico en nuestra juventud.

El alcance y la naturaleza de 
estas nuevas responsabilidades se 
exponen en detalle en los informes 
de los comités, a cuyas 
recomendaciones en este aspecto 
nos adherimos plenamente.

Para el cumplimiento de esas 
responsabilidades será preciso 
comprometer fondos federales. 
Hemos reflexionado mucho sobre 
la cuestión de cómo pueden 
establecerse planes para el uso de 
esos fondos, de manera tal que no 
desplacen de la escena los 
aportados por gobiernos locales, 
fundaciones y donantes privados. 
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Creemos que nuestras propuestas 
minimizarán ese efecto, pero 
dudamos de que pueda evitarse 
por completo. En nuestra opinión, 
sin embargo, la necesidad nacional 
de más y mejores investigaciones 
científicas es tan grande que el 
riesgo debe aceptarse.

También resulta notorio que el 
cumplimiento efectivo de estas 
responsabilidades requerirá toda la 
atención de alguna agencia global 
dedicada a esa finalidad. Dentro 
del gobierno debe haber un punto 
focal concentrado en un programa 
concertado de asistencia a la 
investigación científica realizada 
fuera de su ámbito. La aludida 
agencia debe suministrar los 
fondos necesarios para apoyar la 
investigación básica en las 
facultades y universidades, 
coordinar donde sea posible 
programas de investigación en 
asuntos de la mayor importancia 
para el bienestar nacional, formular 
una política gubernamental 
nacional para la ciencia, auspiciar 
el intercambio de información 
científica entre profesionales y 
laboratorios, tanto en nuestro país 
como en el extranjero, y asegurarse 
de que se mantengan los incentivos 
a la investigación en la industria y 
las universidades. Todos los 
comités asesores en esta materia 
están de acuerdo en la necesidad 
de dicha agencia.

El mecanismo

Dentro de los ministerios 
estatales existen muchos grupos 
cuyos intereses son 

primordialmente los de la 
investigación científica. Hay 
ejemplos notables en los 
departamentos de agricultura, 
comercio e interior, y en la Agencia 
de Seguridad Federal. Estos grupos 
se interesan en la ciencia como un 
aspecto colateral y periférico de los 
grandes problemas abordados por 
esos departamentos. Los grupos 
deben permanecer donde están y 
seguir cumpliendo sus funciones 
actuales, incluido el apoyo a la 
investigación agrícola mediante 
subsidios a las Compañías de 
Concesión de Tierras y las 
Estaciones Experimentales, dado 
que su mayor contribución radica 
en la aplicación de conocimientos 
fundamentales a los problemas 
especiales de los departamentos a 
los que pertenecen.

Por la misma razón, no se 
puede hacer recaer en ellos las 
nuevas y grandes 
responsabilidades en ciencia que 
corresponden al gobierno y que 
éste debe aceptar. Las 
recomendaciones de este informe 
que se relacionan con la 
investigación dentro del estado, la 
liberación de información científica, 
la aclaración de las leyes 
impositivas y la recuperación y 
desarrollo de nuestro talento 
científico hoy bajo bandera pueden 
implementarse con medidas dentro 
de la estructura gubernamental 
existente. Pero en esta estructura, 
financiada por el Congreso, no 
existe una agencia dedicada a 
complementar el apoyo a la 
investigación básica en las 
universidades, tanto en medicina 
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como en ciencias naturales; a 
fomentar la investigación en nuevas 
armas para ambas fuerzas; o a 
administrar un programa de becas 
científicas.

El Congreso, por lo tanto, 
debe crear una nueva agencia con 
esa finalidad. Por otra parte, esta 
agencia tiene que ser un organismo 
independiente consagrado 
exclusivamente al apoyo a la 
investigación científica y la 
educación científica avanzada. La 
industria aprendió hace muchos 
años que por lo general la 
investigación básica no puede 
realizarse fructíferamente como un 
organismo adjunto o una 
subdivisión de una agencia o 
departamento operativos. Esas 
agencias tienen metas operativas 
inmediatas y están sometidas a la 
presión constante de producir de 
una manera tangible, porque ésa 
es la prueba de su valor. Ninguna 
de estas condiciones es favorable a 
la investigación básica. Ésta es la 
exploración de lo desconocido, y es 
necesariamente especulativa. La 
inhiben los enfoques, tradiciones y 
criterios convencionales. No es 
posible realizarla satisfactoriamente 
en una atmósfera en que se la 
evalúa y somete a prueba según 
pautas de funcionamiento o 
producción. La investigación 
científica básica, en consecuencia, 
no debe ponerse bajo el control de 
una agencia operativa cuya 
preocupación preponderante sea 
otra cosa. La investigación siempre 
sufrirá cuando se la haga competir 
con las operaciones. Cada uno de 
los comités asesores en estos 

tópicos llegó a la conclusión de que 
debe haber una nueva agencia 
independiente.

Estoy convencido de que estas 
nuevas funciones deberían 
centrarse en una sola agencia. La 
ciencia es en esencia una cosa 
unitaria. El número de agencias 
independientes debería ser mínimo. 
Gran parte del progreso médico, 
por ejemplo, provendrá de avances 
fundamentales en química. La 
separación de las ciencias en 
compartimentos estancos, como 
ocurriría si hubiera más de una 
agencia, demoraría y no 
promovería el conocimiento 
científico en su conjunto.

Cinco elementos fundamentales

Hay ciertos principios básicos 
en que debe fundarse el programa 
de apoyo gubernamental a la 
investigación y la educación 
científicas si queremos que ese 
apoyo sea eficaz y evite perjudicar 
las cosas mismas que procuramos 
promover. Esos principios son los 
siguientes:

1) Cualquiera que sea el grado 
del apoyo, la provisión de fondos 
debe ser estable a lo largo de un 
número determinado de años, a fin 
de que puedan emprenderse 
programas de largo plazo. 2) La 
agencia a cargo de la 
administración de dichos fondos 
debe estar compuesta por 
ciudadanos seleccionados 
únicamente sobre la base de su 
interés y capacidad para promover 
el trabajo de la agencia. Debe 
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tratarse de personas de amplio 
interés en y comprensión de las 
peculiaridades de la investigación y 
la educación científicas. 3) La 
agencia debe fomentar la 
investigación mediante contratos o 
subsidios a organizaciones no 
pertenecientes al gobierno federal. 
No debería contar con laboratorios 
propios. 4) El apoyo a la 
investigación básica en las 
facultades, universidades e 
institutos públicos y privados debe 
dejar el control interno de las 
políticas, el personal y el método y 
alcance de la investigación en 
manos de las mismas instituciones. 
Esto es de la mayor importancia. 5) 
Si bien debe asegurar una 
completa independencia y libertad 
en cuanto a la naturaleza, el 
alcance y la metodología de la 
investigación llevada a cabo en las 
instituciones receptoras de fondos 
públicos, y mantener su poder de 
decisión en la asignación de esos 
fondos, la fundación aquí propuesta 
tiene que ser responsable ante el 
presidente y el Congreso. Sólo 
mediante esa responsabilidad 
podemos mantener la relación 
conveniente entre la ciencia y otros 
aspectos de un sistema 
democrático. Los controles 
habituales de auditoría, informes, 
presupuestos y otros similares 
deben aplicarse, desde luego, a las 
operaciones administrativas y 
fiscales de la fundación, sujetos, 
sin embargo, a los ajustes de 
procedimiento que sean necesarios 
para satisfacer los requisitos 
especiales de la investigación.

La investigación básica es un 

proceso a largo plazo: deja de ser 
básica si se esperan resultados 
inmediatos gracias a un apoyo a 
corto plazo. En consecuencia, es 
preciso encontrar métodos que 
permitan a la agencia comprometer 
fondos de asignaciones actuales 
para programas de cinco años de 
duración o más. Cabe esperar que 
el programa y su apoyo gocen de 
continuidad y estabilidad a) gracias 
a la creciente comprensión por 
parte del Congreso de los 
beneficios de la investigación 
científica para el público, y b) 
debido a que entre quienes realicen 
investigaciones bajo los auspicios 
de la agencia crecerá la convicción 
de que un trabajo de buena calidad 
redundará en la continuidad del 
respaldo.

Investigación militar

Tal como se afirmó en este 
informe, la preparación militar exige 
una organización permanente, 
independiente y de control civil que 
tenga una estrecha relación con el 
ejército y la armada, pero con 
fondos directos del Congreso y la 
facultad explícita de iniciar 
investigaciones militares que 
complementen y fortalezcan las 
llevadas a cabo directamente bajo 
el control de ambas fuerzas. Como 
medida temporaria, la Academia 
Nacional de Ciencias creó la Junta 
de Investigación para la Seguridad 
Nacional a solicitud de los 
secretarios de guerra y marina. 
Esto es extremadamente deseable 
a fin de que no haya interrupciones 
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en las relaciones entre científicos y 
militares luego de que la Oficina de 
Investigación y Desarrollo 
Científico, establecida para la 
emergencia bélica, deje de existir. 
El Congreso estudia hoy una 
legislación para proveer de fondos 
a esta junta mediante asignaciones 
directas.

Creo que, como medida 
permanente, sería apropiado 
agregar a la agencia necesaria 
para cumplir las otras funciones 
recomendadas en este informe las 
responsabilidades de realizar 
investigaciones militares iniciadas y 
controladas por civiles. La función 
de ese grupo civil consistiría 
principalmente en efectuar 
investigaciones de largo alcance 
sobre problemas militares -dejando 
en manos de las fuerzas la tarea de 
perfeccionar las armas existentes-. 
Parte de las investigaciones sobre 
problemas militares deberían ser 
realizadas, tanto en épocas de paz 
como de guerra, por civiles, 
independientemente de las 
autoridades castrenses. La 
responsabilidad primaria del ejército 
y la armada es entrenar a los 
hombres, poner a disposición las 
armas y emplear la estrategia que 
signifiquen la victoria en combate. 
No puede esperarse que las 
fuerzas armadas sean expertas en 
todos los complejos campos que 
hacen posible que una gran nación 
combata con éxito en una guerra 
total. Hay ciertos tipos de 
investigación -como la referida a la 
mejora de las armas existentes- 
que dentro de las instituciones 
militares pueden hacerse mejor que 

en otra parte. Sin embargo, la 
actividad investigativa de largo 
alcance, que implica la aplicación 
de los descubrimientos científicos 
más recientes a las necesidades 
militares, debe ser responsabilidad 
de los científicos civiles de las 
universidades y la industria que 
estén mejor capacitados para 
llevarla a cabo completa y 
exitosamente. Es esencial que 
ambos tipos de investigación 
avancen y haya la conexión más 
estrecha entre ambos grupos.

El hecho de asignar la función 
de la investigación civil de temas 
militares a la agencia propuesta la 
pondría en íntima relación con un 
vasto programa de investigación 
básica tanto en ciencias naturales 
como en medicina. De tal modo 
podría mantenerse fácilmente un 
equilibrio entre la investigación 
militar y de otros tipos.

El establecimiento de la nueva 
agencia, incluido en ella un grupo 
civil de investigación militar, no 
debería demorarse a causa de la 
existencia de la Junta de 
Investigación para la Seguridad 
Nacional, que es un organismo 
temporario. Tampoco deberían 
retrasarla las incertidumbres con 
respecto a la organización de 
posguerra de nuestros 
departamentos militares. Es 
evidente que la nueva agencia, con 
la inclusión del grupo civil de 
investigación militar, puede ser lo 
suficientemente flexible para 
adaptar su funcionamiento a 
cualquier tipo de organización que 
finalmente adopten esos 
departamentos.
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Fundación Nacional 
de Investigación

A mi juicio, la mejor forma de 
promover el interés nacional en la 
investigación y la educación 
científicas es crear una Fundación 
Nacional de Investigación.

I. Objetivos. La Fundación 
Nacional de Investigación debe 
desarrollar y promover una 
política nacional para la 
investigación y la educación 
científicas, apoyar la 
investigación básica en las 
organizaciones sin fines de 
lucro, desarrollar el talento 
científico de la juventud 
norteamericana por medio de 
becas y sostener con contratos 
y otros instrumentos la 
investigación a largo plazo de 
cuestiones militares.

II. Miembros
1. La responsabilidad ante el 

pueblo, a través del presidente 
y el Congreso, debe ponerse 
en las manos de, digamos, 
nueve miembros, que tienen 
que ser personas sin ninguna 
otra conexión con el gobierno y 
que no sean representativas de 
ningún interés especial, y a 
quienes debe conocerse como 
miembros de la Fundación 
Nacional de Investigación, 
seleccionadas por el presidente 
sobre la base de su interés y 
capacidad para promover los 
objetivos del organismo.

2. Los mandatos de los miembros 
deben ser de, digamos, cuatro 
años, sin posibilidad de 
reelección inmediata siempre 
que hayan cumplido la totalidad 
de su mandato. Es preciso 
disponer que los miembros 
designados por primera vez 
cumplan mandatos de una 
duración tal que se designen 
por lo menos dos de ellos cada 
año sucesivo.

3. Los miembros no recibirán 
remuneraciones, pero deben 
estar autorizados a 
reembolsarse los gastos 
incurridos en el cumplimiento 
de sus obligaciones.

4. Los miembros deben elegir 
anualmente a su presidente.

5. El director ejecutivo de la 
fundación debe ser nombrado 
por los miembros. Sujeto al 
control y la supervisión de 
éstos (que actúan como una 
junta), aquél debe cumplir 
todas las funciones fiscales, 
legales y administrativas de la 
fundación. Debe recibir un 
salario que sea plenamente 
adecuado para atraer a un 
hombre destacado a ese 
puesto.

6. Es preciso que haya una 
oficina administrativa 
responsable ante el director y 
encargada de las funciones 
administrativas fiscales, 
legales, de personal y otras 
similares, necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos 
de la fundación.

7. Con la excepción del director, 
los miembros de la división y 
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un funcionario ejecutivo 
nombrado por el director para 
administrar los asuntos de cada 
división, todos los empleados 
de la fundación deben ser 
designados de acuerdo con las 
normas de la administración 
pública.

III. Organización
1. A fin de cumplir los objetivos de 

la fundación, los miembros 
deben establecer varias 
divisiones profesionales 
responsables ante ellos. En un 
principio, estas divisiones 
deben ser las siguientes:

a. División de Investigación 
Médica: su función debe ser 
apoyar la investigación médica.

b. División de Ciencias Naturales: 
su función debe ser apoyar la 
investigación en las ciencias 
físicas y naturales.

c. División de Defensa Nacional: 
la función de esta división debe 
ser apoyar la investigación 
científica de largo alcance 
sobre temas militares.

d. División de Personal y 
Educación Científica: la función 
de esta división debe consistir 
en apoyar y supervisar el 
otorgamiento de becas en 
ciencia.

e. División de Publicaciones y 
Colaboración Científica: debe 
estar encargada de estimular la 
publicación de conocimientos 
científicos y promover el 
intercambio internacional de 
información científica.

2. Cada división de la fundación 

debe estar constituida por al 
menos cinco integrantes, 
designados por los miembros 
de la fundación. Para concretar 
los nombramientos, éstos 
deben solicitar y considerar las 
recomendaciones de la 
Academia Nacional de 
Ciencias, a la que debe pedirse 
que cree un nuevo comité de 
nominación para la Fundación 
Nacional de Investigación, a fin 
de reunir las recomendaciones 
de científicos de todas las 
organizaciones. El presidente 
de cada división debe ser 
designado por los miembros de 
la fundación.

3. Los integrantes de las 
divisiones deben ser 
designados por el plazo que 
determinen los miembros de la 
fundación, y pueden ser 
reelectos a voluntad de éstos. 
Se les deben reembolsar sus 
gastos y asignarles una 
remuneración diaria de, 
digamos, cincuenta dólares 
mientras se dediquen a las 
actividades de la fundación, 
pero ningún integrante de las 
divisiones debe recibir 
anualmente una remuneración 
que supere, digamos, los diez 
mil dólares.

4. Entre los integrantes de la 
División de Defensa Nacional, 
además de, digamos, cinco 
civiles, debe contarse un 
representante designado por el 
secretario de guerra y otro por 
el secretario de marina, que 
actuarán sin una retribución 
adicional por esta obligación.
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IV. Funciones
1. Los miembros de la fundación 

deben tener las siguientes 
funciones, facultades y 
obligaciones:

a. Formular políticas globales de la 
fundación.

b. Establecer y mantener en los 
Estados Unidos, sus territorios y 
posesiones, las oficinas que 
consideren necesarias.

c. Reunirse y actuar en cualquier 
lugar de los Estados Unidos, sus 
territorios y posesiones.

d. Obtener y utilizar los servicios de 
otras agencias gubernamentales 
en la medida en que éstas estén 
preparadas para prestarlos.

e. Adoptar, promulgar, enmendar y 

rescindir normas y regulaciones 
para cumplir las disposiciones de 
la legislación y las políticas y 
prácticas de la fundación.

f. Revisar y equilibrar las 
necesidades financieras de las 
distintas divisiones y proponer al 
presidente la estimación anual 
de fondos requeridos por cada 
una de ellas. Las asignaciones 
deben destinarse a los objetivos 
específicos de cada división, 
pero la fundación debe contar 
con poder decisorio sobre el 
gasto de los fondos de cada una 
de ellas.

g. Suscribir contratos o dar 
subvenciones para la realización 
de investigaciones mediante 

Organización propuesta para la Fundación Nacional
de Investigación

Fundación Nacional de
Investigación
Miembros
Director

   Oficina de personal
   Consejo general
   Funcionario de finanzas
   Planificación administrativa
   Personal

Di vi sión de 
In ves ti ga cón 

Mé di ca

Di vi sión de 
Per so nal y 
Edu ca ción 
Cien tí fi ca

Di vi sión de 
Cien cias 
Na tu ra les

Di vi sión de 
De fe nsa
Na cio nal

Di vi sión de 
Publi ca cio nes y 
Co la bo ra ción 

Cien tí fi ca

Miem bros
Fun cio na rio

Eje cu ti vo

Miem bros
Fun cio na rio

Eje cu ti vo

Miem bros
Fun cio na rio

Eje cu ti vo

Miem bros
Fun cio na rio

Eje cu ti vo

Miem bros
Fun cio na rio

Eje cu ti vo
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negociaciones directas, sin 
necesidad de hacer licitaciones 
públicas.

 Y con el asesoramiento de las 
divisiones en cuestión:

h. Crear las agencias y consejos 
asesores y de cooperación en el 
nivel estadual, regional o 
nacional que a su juicio puedan 
representar una ayuda para 
concretar los objetivos de la 
legislación y pagar los gastos 
correspondientes.

i. Suscribir contratos con u otorgar 
subvenciones a instituciones de 
investigación educacionales y 
sin fines de lucro, como sostén a 
la investigación científica.

j. Iniciar y financiar en agencias, 
instituciones u organizaciones 
apropiadas investigaciones 
sobre problemas relacionados 
con la defensa nacional.

k. Iniciar y financiar en 
organizaciones apropiadas 
proyectos de investigación para 
los que las instalaciones 
existentes sean inaccesibles o 
inadecuadas.

l. Establecer becas de ciencias 
naturales, incluidas la biología y 
la medicina.

m. Promover la difusión de 
información científica y técnica y 
fomentar su intercambio 
internacional.

n. Apoyar la cooperación 
internacional de la ciencia 
suministrando ayuda financiera 
para las reuniones, asociaciones 
de sociedades científicas y 
programas de investigación 
científica de alcance 
internacional.

o. Idear y promover el uso de 
métodos para mejorar la 
transición entre la investigación y 
su aplicación práctica en la 
industria.

2. Las divisiones deben ser 
responsables ante los miembros 
de la fundación por:

a. La formulación de programas y 
políticas dentro del campo de 
acción de divisiones específicas.

b. Las recomendaciones con 
respecto a la asignación de 
programas de investigación a 
diversas organizaciones.

c. La recomendación de 
mecanismos apropiados entre la 
fundación y las organizaciones 
seleccionadas para concretar el 
programa.

d. La recomendación de 
mecanismos de coordinación 
con las autoridades estaduales y 
locales con respecto a la 
cooperación en un programa de 
becas en ciencia.

e. La revisión periódica de la 
calidad de la investigación 
realizada bajo los auspicios de 
cada división y la supervisión del 
programa de apoyo a las 
investigaciones.

f. La presentación de presupuestos 
de necesidades financieras para 
el trabajo de la división.

g. El mantenimiento de relaciones 
con otras agencias de 
investigación científica, tanto 
gubernamentales como privadas, 
interesadas en el trabajo de la 
división.
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V. Política de patentes. El éxito de 
la Fundación Nacional de 
Investigación en la promoción de 
la investigación científica en este 
país dependerá en gran medida 
de la cooperación de 
organizaciones no 
pertenecientes al gobierno. Al 
suscribir contratos con o 
entregar subvenciones a dichas 
organizaciones, la fundación 
debe proteger adecuadamente el 
interés público, y al mismo 
tiempo permitir que la 
organización que colabora tenga 
una libertad y un incentivo 
apropiados para realizar 
investigaciones científicas. 
Normalmente, el interés público 
quedará adecuadamente 
protegido si el gobierno recibe 
una licencia libre de regalías 
para propósitos estatales de 
acuerdo con cualquier patente 
resultante del trabajo financiado 
por la fundación. La institución 
investigadora no debe estar 
obligada a patentar 
descubrimientos hechos como 
resultado del apoyo de la 
fundación. Ciertamente, no debe 
haber ninguna exigencia 
absoluta de que todos los 
derechos de dichos 
descubrimientos se atribuyan al 
gobierno, pero el director y la 
división interesada deben tener 
la facultad de decidir si en casos 
especiales el interés público 
exige que le sean asignados. En 
este aspecto, la legislación debe 
dejar a los miembros de la 
fundación poder de decisión 
sobre su política de patentes, a 

fin de que los mecanismos de 
éstas puedan ajustarse a lo que 
requieran las circunstancias y el 
interés público.

VI. Autoridad especial. Con el objeto 
de garantizar que hombres de 
gran competencia y experiencia 
puedan ser designados como 
miembros de la fundación e 
integrantes de las diversas 
divisiones profesionales, la 
legislación que cree el 
organismo debe incluir una 
autorización específica para que 
sus miembros y los integrantes 
de las divisiones también 
puedan dedicarse a la actividad 
privada y remunerativa, no 
obstante las disposiciones de 
cualquier otra ley: con la 
condición, sin embargo, de que 
en esa actividad no se reciba 
remuneración alguna en ninguna 
forma y de ninguna institución 
con fines de lucro que reciba 
fondos bajo contrato, o de otro 
modo, de la división o divisiones 
de la fundación con que el 
individuo está relacionado. En 
épocas normales, y en vista de 
las prohibiciones legales que 
restringen la dualidad de 
intereses de los funcionarios 
públicos, sería virtualmente 
imposible convencer a personas 
que tuvieran cualquier tipo de 
actividad privada que sirvieran al 
gobierno desde una función 
oficial. Sin embargo, a fin de 
garantizar los servicios de 
tiempo parcial de los hombres 
más competentes como 
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miembros de la fundación y las 
divisiones, estas prohibiciones 
rigurosas deben liberalizarse en 
la medida indicada.

Como la investigación no es similar 
a la adquisición de elementos 
estandarizados, que pueden formar 
parte de licitaciones competitivas 
con determinadas especificaciones, 
la legislación por la que se 
establezca la Fundación Nacional de 
Investigación debe liberar a ésta de 
la obligación de colocar sus 
contratos de investigación mediante 
licitaciones públicas. Esto es 
particularmente así dado que la 
dimensión del éxito de un contrato 
de investigación no radica en su 
costo en dólares sino en el aporte 
cualitativo y cuantitativo que hace a 
nuestro conocimiento. La magnitud 
de este aporte, a su vez, depende 
del espíritu y talento creativos que 
pueden aplicarse en un laboratorio 
de investigación. La Fundación 
Nacional de Investigación, en 
consecuencia, debe tener la libertad 
de colocar sus contratos o 
subvenciones no sólo en las 
instituciones que hayan demostrado 
una capacidad investigativa, sino 
también en otras cuyo talento latente 
o atmósfera creativa representen 
una promesa de éxito en la materia.

Como en el caso de las 
investigaciones auspiciadas durante 
la guerra por la Oficina de 
Investigación y Desarrollo Científico, 
las propiciadas por la Fundación 
Nacional de Investigación deben 
realizarse, en general, sobre la base 
del costo real, sin ganancia para la 
institución beneficiaria del contrato o 

la subvención.
Hay otra cuestión que exige 

una mención especial. Como la 
investigación no se incluye en la 
categoría de las operaciones 
comerciales o adquisitivas normales 
que regularmente amparan las 
relaciones contractuales habituales, 
es esencial que en el caso de los 
contratistas se renuncie a ciertos 
requisitos fiscales estatutarios y 
regulatorios. Por ejemplo, la 
legislación debe autorizar a la 
Fundación Nacional de Investigación 
a redactar, modificar o enmendar 
contratos de todo tipo con 
consideraciones legales o sin ellas, y 
sin fianzas de ejecución. De manera 
similar, deben permitirse los pagos 
anticipados a discreción del director 
de la fundación cuando sean 
necesarios. Por último, los requisitos 
normales de certificación de la 
Oficina Contable General con 
respecto a la itemización o 
justificación detallada de los 
comprobantes emitidos en los 
contratos de costos deben 
liberalizarse en el caso de los 
contratistas de investigación. 
Cuando se trata de este tipo de 
contratos, la adopción irrestricta de 
los procedimientos habituales será 
nociva para la eficiencia de las 
operaciones e incrementará 
innecesariamente el costo del 
trabajo del gobierno. Sin la amplia 
autoridad en estos términos que 
estaba contenida en la primera ley 
de facultades de guerra y sus 
órdenes ejecutivas correspondientes, 
junto con la liberalización especial 
de los requisitos de certificación 
otorgada por la Oficina Contable 
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General, la Oficina de Investigación 
y Desarrollo Científico se habría 
visto en grave desventaja para 
proseguir las investigaciones sobre 
temas militares durante esta guerra. 
A diferencia de las instituciones 
comerciales, las facultades y 
universidades en que la 
investigación se realizará 
principalmente bajo contrato con la 
fundación no están preparadas para 
manejar los detallados 
procedimientos de certificación y los 
tecnicismos de auditoría que se 
exigen a los contratistas habituales 
del gobierno.

VII. Presupuesto. Los estudios de 
los diversos comités 
proporcionan una base parcial 
para hacer un cálculo del orden 
de magnitud de los fondos 
necesarios para implementar el 
programa propuesto. Es evidente 
que éste debe progresar de 
manera saludable a partir de un 
modesto inicio. Las siguientes 
estimaciones muy generales 
corresponden al primer año de 
funcionamiento luego de la 
organización y puesta en marcha 

de la fundación, y al quinto año, 
cuando se espera que la 
actividad haya alcanzado un 
nivel bastante estable.

Acción del Congreso

La Fundación Nacional de 
Investigación aquí propuesta 
satisface la urgente necesidad de 
los días que tenemos por delante. 
La forma de la organización 
sugerida es el resultado de una 
cantidad considerable de 
deliberaciones, y tiene su 
importancia. El muy exitoso criterio 
de organización del Comité Asesor 
Nacional de la Aeronáutica, que 
promovió la investigación básica en 
problemas del vuelo durante los 
últimos treinta años, se consideró 
cuidadosamente al proponer el 
método de designación de los 
miembros de la fundación y definir 
sus responsabilidades. Por otra 
parte, cualquiera sea el programa 
que se adopte, es vitalmente 
importante que cumpla los cinco 
elementos fundamentales.

La fundación aquí propuesta 
sólo se describió en líneas 

Actividad                          Millones de dólares
 Primer año Quinto año 

División de Investigación médica 5,0 20,0 
División de Ciencias Naturales 10,0 50,0 
División de Defensa Nacional 10,0 20,0 
División de Personal y Educación Científica 7,0 29,0 
División de Publicaciones Colaboración Científica 0,5 1,0 
Administración 1,0 2,5 
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generales. Los excelentes informes 
de los comités que estudiaron estas 
cuestiones se adjuntan como 
apéndices. Serán de ayuda para 
proporcionar sugerencias detalladas.

La legislación es necesaria. Es 
preciso que se elabore con gran 
cuidado. Una acción rápida es 

imperativa, sin embargo, si se 
pretende que esta nación enfrente el 
desafío de la ciencia y utilice 
plenamente sus potencialidades. De 
la sabiduría con que la apliquemos 
a la resolución de los problemas de 
los años venideros depende en gran 
medida nuestro futuro como nación.
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Luego de la Segunda Guerra 
Mundial, y con más razón a partir 
del desafío lanzado al mundo 
occidental por el éxito del primer 
Sputnik (cuyo bip-bip-bip daba a los 
Estados Unidos la impresión de que 
ellos estaban tecnológica e incluso 
estratégicamente alejados de la 
Unión Soviética), todos los países 
industrializados impulsaron el 
desarrollo de sus recursos 
científicos y técnicos, incrementaron 
la cantidad y la calidad de sus 
investigadores, sus laboratorios y 
sus instituciones de enseñanza. 
Implementaron múltiples nuevos 
programas de investigación 
inspirándose, en mayor o menor 
medida, en las conclusiones del 
informe Ciencia, la frontera sin fin, 
publicado en 1945 por Vanevar 
Bush, consejero del presidente de 
los Estados Unidos. Allí 
encontramos la idea de que la 
investigación básica es esencial en 
todo estado moderno para el logro 
de sus objetivos nacionales. Pero 
también encontramos la idea de que 
el saber engendrado por la 
investigación básica sigue una 
suerte de trayectoria lineal que va 
de la investigación al desarrollo y 
luego a la innovación. Este saber 
parece alimentar una reserva de 
conocimiento dentro de la cual será 
suficiente buscar para obtener, de 

un modo bastante mecánico, 
ventajas en todos los dominios que 
afectan al rango de una Nación, su 
crecimiento y su porvenir: defensa, 
industria, agricultura, sanidad, 
cultura, etc. Un cuerno de la 
abundancia con maravillas técnicas 
y promesas de prosperidad que ni 
siquiera la mitología hubiera podido 
soñar.

En ese modelo, la comunidad 
científica preserva en teoría su 
autonomía con respecto a los 
poderes económicos, políticos o 
militares que subvencionan sus 
trabajos. Y la reserva de 
conocimientos se llena tanto más y 
mejor cuando la investigación 
fundamental se encuentra 
resguardada de las presiones 
sociales. En suma, aislada de la 
sociedad en beneficio de sus 
ocupaciones, la institución científica 
se encuentra desligada de toda 
responsabilidad respecto de las 
aplicaciones a que sus trabajos 
pudieran dar lugar. Y eso fue así 
hasta el punto de haber sido 
acusada de “aislacionismo” en el 
seno de la famosa “torre de marfil”.

No está establecido, como lo 
han subrayado numerosos 
observadores, que ese modelo haya 
descrito exactamente la manera en 
la que la ciencia permite atender a 
los “objetivos nacionales”. Sin 

Comentarios 

Jean-Jacques Salomon*

* Observatoire des Arts et Métiers, Francia.
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embargo, está claro que ha 
funcionado muy bien en el contexto 
de la guerra fría, contribuyendo a la 
aparición de políticas de ciencia y 
tecnología. Como ese modelo 
sugería que los beneficios sociales 
obtenidos de la ciencia son 
proporcionales al sostén que se le 
ofrece a la investigación básica, el 
estímulo –y la coartada– de la 
confrontación entre los dos bloques 
y las amenazas de una guerra 
atómica, contribuyeron ampliamente 
a difundir la idea de que todo 
aquello que es bueno para la ciencia 
es bueno para la sociedad.

La lógica del contrato entre la 
ciencia y la sociedad así establecido 
implica que la práctica de la 
investigación científica, sin 
consideración alguna de sus 
beneficios prácticos, está sin 
embargo justificada por los 
beneficios sociales últimos que 
resultarán en un plazo más o menos 
largo. Se trata de una lógica 
paradojal, puesto que es reivindicar 
por todos los medios la persecución 
de un saber por sí mismo pero que 
se justifica por los beneficios 
prácticos, sus repercusiones más o 
menos lejanas. Es verdad que todo 
conocimiento novedoso surgido de 
la comunidad científica contribuye al 
patrimonio intelectual de la 
humanidad y puede llegar a ser útil 
en algún momento, pero no está 
establecido que los conocimientos 
que la sociedad necesita en un 
momento determinado están 
disponibles precisamente en ese 
momento. Ni tampoco que aquellos 
que se encuentran disponibles 
responden a las necesidades más 

importantes. Tampoco está 
establecido de antemano que los 
descubrimientos fundamentales 
permiten realizar aplicaciones de los 
mismos antes del transcurso de 
muchas generaciones: ha sido 
necesario, por ejemplo, más de una 
generación para que el 
descubrimiento del bombeo óptico 
(que data de antes de la Segunda 
Guerra Mundial), condujera a la 
industria de los láseres. Y nadie 
hubiera podido prever entonces su 
repercusión industrial en el campo 
de las impresoras o en los medios 
de comunicación. De hecho los 
mismos científicos muy raramente 
anticipan las posibilidades abiertas 
por un descubrimiento fundamental. 
Menos aún pueden decir cuándo, 
cómo o en qué campos aparecerán 
resultados prácticos a los mismos.

Además, el modelo lineal que 
establece la existencia de un 
proceso que iría inevitablemente de 
la investigación fundamental a los 
beneficios prácticos no resiste el 
análisis de los historiadores, los 
sociólogos y los economistas 
(Braudel, Freeman, Kransberg, 
Rosenberg, Nelson, etc.). Y sus 
trabajos han explicado mucho mejor, 
desde hace un cuarto de siglo, los 
procesos de investigación y de 
innovación. Ese proceso es más 
bien complejo y sinuoso, y supone, 
en efecto, la intervención de otros 
actores, empresarios, banqueros, 
comerciantes, etc., además de la de 
los propios investigadores. De tal 
modo no se puede exagerar la 
importancia de la investigación 
básica en el éxito de las 
innovaciones sobre el mercado. 
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Éste se ocupa con más frecuencia 
de las investigaciones aplicadas, de 
los trabajos de gestión, de 
marketing o de diseño, que de la 
investigación propiamente dicha. Es 
inexacto que los procesos vayan 
infaliblemente de la investigación 
fundamental a la tecnología: por el 
contrario, es la tecnología la que a 
menudo conduce las investigaciones 
básicas (como lo ilustra el apoyo 
inapreciable brindado a todos los 
campos de la investigación científica 
por los progresos alcanzados en el 
campo de las computadoras o de la 
lógica, o aun por el desarrollo de las 
tecnologías espaciales –origen de 
las investigaciones en astronomía y 
en astrofísica de altas energías–).

En el contexto de los Estados 
Unidos, después de la guerra 
mundial, el informe Bush militó con 
éxito en pro del objetivo de dar 
legitimidad política a la investigación 
básica. Pero no es posible exagerar 
el alcance real del informe: fue 
necesario que pasaran cinco años 
después de su publicación para que 
el Congreso de los Estados Unidos 
se decidiese a crear la National 
Science Foundation, agencia 
encargada precisamente de 
sostener la investigación básica y 
cuya creación había recomendado 
Vanevar Bush. De la misma forma 
hubo que esperar el desafío del 
Sputnik para que el Congreso 
aceptase en 1957 la creación del 
puesto de Special Assistant to the 
President for Science and 
Technology y el de la Office of 
Science and Technology en el seno 
de la Casa Blanca. Todos los 
observadores concuerdan en decir 

que la política americana de la 
ciencia y la tecnología fue 
institucionalizada en el seno de la 
maquinaria del gobierno 
norteamericano después de la 
Segunda Guerra Mundial gracias a 
la experiencia de los programas 
llevados a cabo en el campo 
atómico y sobre la base del informe 
de Vanevar Bush. Pero es 
solamente a fines de 1950, con el 
choque de las ideologías de la 
guerra fría y de la lucha concurrente 
que se desarrolló entre el mundo 
capitalista y el mundo comunista, 
cuando el Congreso norteamericano 
aceptó perpetuar la intervención del 
Estado federal en el campo de la 
investigación y de la educación 
(hasta entonces circunscripta sólo a 
los períodos de guerra).

Como lo muestra la tesis 
doctoral reciente de David Hart, 
hacer remontar sólo a Vannevar 
Bush la legitimidad de la 
intervención del Estado Federal 
norteamericano en los asuntos de la 
ciencia y de las universidades 
puede ser una idea heredada y 
errónea. La originalidad de esta 
tesis radica en mostrar cómo, de 
hecho, el Estado Federal no esperó 
hasta esta institucionalización en el 
plano político para intervenir en los 
asuntos científicos desde el plano 
económico, tanto en el sector 
privado como en el sector público (y 
eso desde la presidencia de Hoover, 
en la víspera de la crisis de 1930). 
Lo cual no resulta evidente si 
tenemos en cuenta que la doctrina 
liberal, tanto como la Constitución 
Federal de los Estados Unidos, 
rechaza la intervención de 
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Washington en lo que atañe a la 
educación y al sector privado de los 
diferentes estados de la unión. Por 
lo tanto, la asociación entre el sector 
privado por un lado –medios 
industriales, bancarios, agrícolas y 
universitarios–, y los distintos 
interlocutores de Washington por el 
otro –miembros de la administración 
y del Congreso– se desarrolló 
efectivamente desde antes del New 
Deal de Roosevelt. Tal asociación 
cobró la forma de medidas fiscales 
que estimulaban la inversión de 
capital de riesgo, principalmente 
merced a la creación de lugares de 
encuentro, de intercambio y de 
asociación entre los representantes 
de los bancos, de las empresas y 
los representantes de los 
laboratorios tanto privados como 
universitarios. Todos ellos estaban 
movilizados por la idea de que el 
porvenir de los Estados Unidos 
dependía sobre todo de su 
capacidad de innovación en una 
época en la que el país carecía de 
vocación económica mundial y se 
encontraba más bien replegado en 
su aislacionismo tradicional.

Fue la experiencia de la 
Primera Guerra Mundial y el 
descubrimiento de la posibilidad de 
una competencia europea sobre el 
terreno tecnológico lo que incitó a 
los medios universitarios y a los 
gestores de la industria a definir 
conjuntamente modos indirectos de 
intervención estatal que favorecieran 
las actividades de investigación y de 
innovación, y a poner en marcha 
diversos programas en las 
universidades (en particular aquellos 
que permitieran la multiplicación de 

nuevas competencias). El informe 
de Vannevar Bush no puede 
entonces ser considerado como 
responsable de haber introducido la 
idea de que una política de la 
ciencia y la tecnología era 
indispensable (menos aun cuando el 
mismo Bush, hostil al desarrollo de 
proyectos tecnológicos que no 
respondieran directamente a las 
necesidades de la defensa, no 
aceptaba la idea de un compromiso 
federal más que para el sostén 
exclusivo de la investigación 
básica). Siguiendo a David Hart, la 
experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial y el informe de Bush no 
hicieron más que consagrar una 
evolución de las ideas y de las 
prácticas, ya fuertemente anclada 
en el medio político desde la década 
del veinte. La evolución fue 
deliberadamente favorecida por 
Henry Wallace (secretario de Estado 
de la agricultura primero, 
vicepresidente bajo el gobierno de 
Roosevelt luego y secretario de 
Estado de comercio bajo el de 
gobierno de Truman). Incluso antes 
de la Segunda Guerra Mundial, la 
expansión de las medidas tomadas 
por Washington para estimular la 
investigación y la enseñanza 
superior era una constante de las 
preocupaciones económicas. Y aun 
con más razón desde la presidencia 
de Roosevelt. A partir de la 
aceleración de la guerra después de 
Pearl Harbour, y sobre todo el 
desarrollo de la guerra fría bajo el 
gobierno de Truman, las 
dimensiones estratégicas de la 
política de la ciencia de los Estados 
Unidos tuvieron siempre en vista la 



	 ■142 REDES

Dossier

explotación de los recursos 
científicos y técnicos dentro del 
marco del desarrollo económico del 
conjunto del país.

En suma, la presión de las 
consideraciones de orden militar no 
ha hecho más que ocultar la 
obsesión constante por la 
innovación orientada a favorecer el 
crecimiento económico. Se trataba 
de un terreno totalmente preparado, 
a pesar del contexto liberal y hasta 
conservador imperante, para las 
medidas de orden keynesiano en 
favor de las actividades de 
investigación.

El libro de David Hart se 
detiene en la guerra de Corea, es 
decir, en un momento donde la 
guerra fría entra en la escalada del 
armamento nuclear, la competencia 
sin piedad con el sistema comunista 
y la concentración de los esfuerzos 
de investigación y desarrollo en los 
programas de defensa. Pero desde 
hace mucho tiempo se produjo un 
giro que pretende que la 
investigación consagrada a la 

defensa debe tener importantes 
consecuencias en el sector civil y 
que es necesario para ese fin 
asegurar la mayor movilidad posible 
de hombres, de ideas y de 
resultados de un sector al otro. La 
gloria atribuida al consejero 
científico de Roosevelt y de Truman 
oculta de alguna forma una 
orientación deliberada del sistema 
económico -que se pretende el 
menos intervencionista del mundo- 
en favor de un intervencionismo 
indirecto para la investigación y el 
desarrollo. Fue necesaria la guerra 
fría, el temor a la creación de un 
“strategic gap” (totalmente 
infundado, pero sabiamente 
sostenido por una parte de la 
comunidad científica) y el 
despliegue irresistible del complejo 
militar-industrial para que la 
legitimidad dada desde hacía mucho 
tiempo atrás al sostén indirecto de 
esas actividades fuera extendida sin 
reservas (y que Vannevar Bush 
hubiera de hecho rechazado en 
tiempos de paz).

Referencias

-David M. Hart, Forged Consensus: Science, Technology and 
Economic Policy in the United States, 1921-1953, New Jersey, 
Princeton University Press, 1998.
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David Hart *

En Ciencia, la frontera sin fin, 
Vannevar Bush esgrimió una visión 
para la política científica de los 
Estados Unidos en la posguerra. La 
ciencia, en el esquema de Bush, 
debía recibir un apoyo financiero 
sustancial por parte del gobierno 
federal, pero la distribución de esos 
fondos debía estar controlada por 
expertos no gubernamentales. 
Protegidos de la política, esos 
expertos debían ser libres de 
financiar no sólo proyectos cuya 
relevancia para las misiones del 
gobierno (tales como la defensa 
nacional y la salud pública) 
requerían una buena cuota de 
imaginación, sino también proyectos 
cuyos objetivos radicaran 
simplemente en el avance del 
conocimiento, lo cual no estaba 
abiertamente aceptado en 1945 
como una misión federal.

Los amigos de Bush 
consideraron el informe como un 
éxito, y fue saludado mediante 
editoriales adulatorios a través de 
toda la nación. Sin embargo, ni el 
Congreso ni el nuevo presidente, 
Harry S. Truman, aceptaron 
totalmente las recomendaciones de 
Bush. De hecho, pasaron cerca de 
cinco años entre la entrega del 
reporte y el establecimiento de la 
National Science Foundation (nsf) 
en la primavera de 1950. Mientras 
que la mayoría de la gente tomó con 
mucho agrado la visión de Bush, 
muchos otros encontraron aspectos 

que no les gustaban, y, en la 
dividida atmósfera política de finales 
de los cuarenta, las objeciones que 
en retrospectiva parecen modestas 
hicieron inútiles los esfuerzos por 
construir una coalición exitosa 
alrededor de asuntos que en otro 
momento hubieran sido 
ampliamente acordados. 

La objeción más conocida es 
asociada estrechamente al Senador 
Harley Kilgore, pero fue articulada 
por el mismo presidente en un 
mensaje que vetaba una resolución 
sobre la nsf apoyada por Bush en 
1947: “[Esta resolución] implicaría la 
determinación de políticas 
nacionales vitales, el gasto de 
muchos fondos públicos y la 
administración de importantes 
funciones gubernamentales por un 
grupo de individuos que serían 
esencialmente ciudadanos 
privados”. Aunque Truman no 
estaba preocupado por la potencial 
corrupción que podía derivarse de 
ello, sí temía la insinuación de 
valores que no respondieran a los 
principios representativos en el 
marco de los proyectos de 
investigación científica y de 
distribución de fondos para 
apoyarlos. Los intereses esotéricos 
de los científicos de Harvard, mit, y 
otras universidades de élite (que 
Bush esperaba que dominaran la 
nsf), así como los intereses 
corporativos que tenían a menudo 
estos académicos, no parecían una 
demanda legítima para utilizar los 
dólares duramente ganados por los 

* Harvard University, Estados Unidos.
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que pagaban los impuestos. 
Truman, como Bush, quería que el 
gobierno federal fuera un patrón 
para la actividad científica, pero, a 
diferencia de Bush, esperaba que la 
ciencia respondiera a este nuevo 
patrón expresado a través de 
oficiales elegidos democráticamente. 
Elementos del gobierno que Bush y 
sus aliados veían como un simple 
gasto y que incluso consideraban 
peligrosos (incluyendo la distribución 
del financiamiento a las 
investigaciones en función de 
criterios geográficos y con 
propósitos sociales específicos), 
eran perfectamente adecuados para 
que los hacedores de la política los 
consideraran como propios en la 
visión de Truman.

Una segunda objeción fue 
hecha por los conservadores, sobre 
todo en el Congreso. Esas críticas 
al informe de Bush estaban, como 
dijo el sociólogo Talcott Parsons 
(que no figuraba entre ellos), 
“sospechosos de la idea misma” de 
que el gobierno federal debía 
financiar la investigación académica. 
La guerra, y previamente el New 
Deal, había ampliado 
dramáticamente la esfera de 
actividades del gobierno. 
Conservadores como Frank Jewett, 
presidente del Laboratorio Bell y de 
la National Academy of Sciences, 
esperaban frenar esta expansión, 
tanto en la ciencia como en otras 
áreas de la vida social. Temían que 
los oficiales federales dictaran las 
prioridades intelectuales de los 
ciudadanos e instituciones privadas, 
gastaran dinero y llevaran a la 
Nación un paso más cerca del 

socialismo. Aun cuando fuera cierto 
que la guerra y la emergente guerra 
fría hubieran demostrado la 
necesidad de una i+d militar que 
fuera financiada de manera federal 
(como muchos conservadores 
creían), deseaban que ese esfuerzo 
fuera estrictamente separado y 
restringido, sin convertirse en un 
cheque en blanco para 
investigaciones cuyos fines fueran 
expresamente no militares.

A esas objeciones ideológicas 
al Reporte de Bush (tanto las 
liberales como las conservadoras), 
debemos agregar una que creía que 
la visión de Bush interferiría con los 
mecanismos ya establecidos en el 
control de los fondos federales 
destinados a la i+d. En otras 
palabras, la trama burocrática ya 
poseía intereses creados. Los 
servicios militares, por ejemplo, no 
veían la necesidad de una agencia 
civil como suplemento en sus 
esfuerzos para crear nuevos 
instrumentos de guerra y el alto 
mando encontró ofensiva la 
caracterización que Bush hizo de la 
i+d militar como corta de vista y 
poco imaginativa. De una forma 
similar, el Public Health Service 
(padre de los National Institutes of 
Health) quiso controlar los fondos 
que Bush habría asignado a la 
división médica de la nsf. 
Cualquiera fuera la actividad de una 
agencia general de ciencia, 
afirmaban estos críticos, sería mejor 
hecha por las agencias 
especializadas.

Todas estas críticas fueron 
acomodadas, de una manera u otra, 
en el sistema de i+d que emergió 
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finalmente en los Estados Unidos en 
los años cincuenta. Rápidamente la 
esfera de actividad de la nsf fue 
bastante restringida en respuesta a 
las críticas de los burócratas y ya en 
1946 estaba claro que los servicios 
militares, la Atomic Energy 
Comission y el nih, tendrían 
programas sustanciales para 
financiar investigación básica. Con 
la llegada de la guerra de Corea, la 
i+d militar tuvo un boom, mientras 
que la inh experimentó un sostenido 
y rápido crecimiento. Aun así la idea 
de Bush respecto de que las 
agencias con misiones orientadas 
serían demasiado tímidas en su 
aproximación a la ciencia y la 
tecnología (especialmente las del 
Pentágono) resultó cierta. El 
Advanced Research Projects 
Agency (arpa, luego darpa), por 
ejemplo, fue puesto bajo el control 
de expertos civiles al final de los 
años cincuenta para explorar 
horizontes lejanos en las 
oportunidades tecnológicas; ése, y 
no la nsf tal como la conocemos 
hoy, es el verdadero sucesor de la 
Office for Scientific Research and 
Development (osrd) de Bush en la 
segunda guerra, y la más cercana 
encarnación de su visión de una 
división militar de la nsf.

Las críticas conservadoras 
fueron apaciguadas por la 
imposición de estrictas cláusulas en 
el presupuesto de la nsf, que se 
mantuvieron hasta la crisis 
precipitada por el Sputnik en 1957. 
Esas cláusulas aseguraban que, 
como ha dicho el historiador Daniel 
Kevles, la nsf no sería más que un 
“socio diminuto” en el sistema 

federal de i+d. Irónicamente, las 
intrusiones federales en la vida 
privada (que los conservadores 
tanto temían) emanaron primero de 
las agencias con las que ellos 
tenían una actitud más favorable. 
Las investigaciones de seguridad 
hechas por el fbi, las fuerzas 
armadas y el aec, impulsadas por el 
temor a la infiltración comunista, 
significaron que la nación se privara 
de los servicios de muchos 
científicos prominentes (incluido J. 
Robert Oppenheimer).

Los liberales finalmente 
consiguieron la estructura 
administrativa que querían,  
quedando el director de la nsf bajo 
la responsabilidad del presidente. 
De esta manera la nsf se liberó, en 
cierto modo, de la mano represora 
del establishment científico, siendo 
capaz de innovar a lo largo de los 
años a través de programas que 
intentan que la ciencia y la 
tecnología se ocupen de los 
principales problemas sociales y del 
medio ambiente. De tal modo ha 
podido difundir el financiamiento 
federal entre los estados y las 
comunidades que han sido 
tradicionalmente débiles en i+d, 
manteniendo también asociaciones 
con la industria que son 
económicamente significativas. De 
esa forma, a pesar de las 
alteraciones que sufrió el diseño de 
Bush, los programas principales de 
la nsf (que fundamentan la 
investigación básica en las 
disciplinas académicas tradicionale 
s), reflejan muchos de los principios 
de su Reporte. Los científicos 
ejercen un control sustancial en las 
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decisiones de financiamiento de los 
proyectos, muy aislados de las 
presiones políticas.

¿La política científica de 
posguerra refleja completamente 
esos principios? O, para preguntarlo 
de otra manera: ¿merece el informe 
de Bush la atención y alabanzas 
que todavía recibe? Yo creo que la 
respuesta es sí y no. Tal como Bush 
esperaba, el gobierno federal se 
convirtió en un patrón central en la 
investigación científica, y los 
científicos se convirtieron en 
influyentes diseñadores de las 
políticas, no sólo en lo que hace a la 
distribución del financiamiento de la 
investigación básica sino también en 
todas aquellas áreas relacionadas a 
la ciencia y la tecnología. Por otro 
lado, el reporte de Bush dibujó un 
sistema que debiera haber sido 
mucho más centralizado e inmune a 
los vientos de los políticos que 
hemos llegado a conocer (ya fueran 
éstos democráticos o burocráticos). 
El informe debería ser leído como 
un importante documento en un 
largo y sinuoso proceso de 
construcción institucional, no como 
un anteproyecto sino como una 
declaración de principios dentro de 
un juego de regateos. El mismo 
Bush era bastante consciente de los 
límites de su influencia. Como dice 
G. Pascal, biógrafo de Bush, “Aun 
cuando es abiertamente visto como 
el padre de la NSF, Bush sentía que 
había dado nacimiento a un 
huérfano y tenía poco que hacer 
con él”.

Andrew Jamison *

Vannevar Bush es hasta hoy 
recordado ante todo como uno de 
los pioneros de las comunicaciones 
electrónicas. Unos pocos meses 
antes de haber completado Ciencia, 
la frontera sin fin publicó un artículo 
en el Atlantic Monthly, titulado 
“Cómo deberíamos pensar”, en el 
cual presentó una visión del 
almacenamiento de la información 
electrónica, que continúa siendo 
influyente entre los científicos 
cognitivos y de la computación, 
como también entre otros habitantes 
de la realidad virtual. Parece ser 
que en ambos campos de la 
ingeniería –como en el de las 
ciencias políticas– Vannevar Bush 
fue un visionario utópico, capaz de 
imaginar realidades aún no 
existentes a su alrededor.

En las políticas científicas 
Vannevar Bush fue una de las 
figuras centrales en imaginar lo que 
he definido previamente como una 
cultura tecnológica en los Estados 
Unidos de posguerra (Jamison y 
Eyerman, 1994). Aun cuando esa 
cultura llegó a ser críticamente 
desafiada en los años sesenta y 
setenta, ha demostrado ser 
extraordinariamente duradera. La 
nueva cultura de alta tecnología 
(high-tech) de los cyborgs, la 
realidad virtual y los sistemas de 
innovación, muestran una notoria 
semejanza con la cultura 
tecnológica que se desarrolló como 
una de las consecuencias 

* Aalborg University, Suecia.
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inmediatas de la Segunda Guerra 
Mundial. Ambas se apoyan en el 
mismo pensamiento tecnocrático, 
con una fe ilimitada en el progreso 
basado en la ciencia.

La cultura tecnológica de 
posguerra comprendió a la vez un 
discurso, o conjunto de discursos, 
sobre el rol de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad, y de un 
conjunto interrelacionado de nuevas 
prácticas institucionales y científico-
técnicas. El discurso, ampliamente 
desarrollado en Ciencia, la frontera 
sin fin estaba caracterizado por una 
creencia fundamental en los 
poderes de la ciencia y, en 
particular, en la superioridad de la 
ciencia moderna sobre todas las 
otras formas de conocimiento (lo 
que ha llegado a ser denominado 
cientificismo). En la opinión de 
Bush, la ciencia era la llave del 
progreso en todos los aspectos de 
la vida. Como escribió en su reporte: 
“Los avances de la ciencia, llevados 
a usos prácticos, significan más 
trabajo, mayores salarios, jornadas 
más cortas, cosechas más 
abundantes; más tiempo libre para 
la recreación, el estudio, para 
aprender a vivir sin la necesidad de 
un trabajo pesado y sin futuro, que 
ha sido la carga del hombre común 
desde eras pasadas”.

Bush no se encontraba solo en 
su pensamiento cientificista y en su 
creencia en el progreso tecnológico 
basado en la ciencia. Su 
importancia, podríamos decir, radicó 
en la articulación de una doctrina de 
política científica –en el nombre de 
este discurso tecnocrático– que se 
hallaba en concordancia con las 

tradiciones culturales americanas. 
Los gastos en la ciencia hechos por 
el Estado eran hasta entonces 
pragmáticamente justificados, en los 
términos de programas y 
aplicaciones específicas. Bush, con 
su retórica,  elevó los argumentos 
con los que el Estado apoyaba la 
ciencia a niveles más altos de 
generalidad. No sólo las 
aplicaciones, sino también la propia 
investigación básica debería ser 
sostenida por el Estado, según 
afirma Bush. El financiamiento de la 
ciencia básica debería llegar a ser 
una responsabilidad del Estado, y 
no solamente por los beneficios 
directos que la investigación 
científica podría tener para la 
sociedad en términos de ilustración  
y sabiduría. En un clásico estilo 
pragmático norteamericano, Bush 
argumenta que la ciencia debía ser 
financiada por su futuro potencial, 
sus beneficios imaginados, por 
todas las cosas que podrían 
lograrse con su desarrollo. 

Como tal, la nueva doctrina de 
política científica de Bush jugó un 
papel fundamental en la 
transformación de la ciencia desde 
el pequeño (y ante todo privado) 
mundo en el que había habitado 
antes de la guerra, al lugar público 
central que llegó a ocupar en los 
Estados Unidos de posguerra. 
Gracias al texto de Bush, el sueño 
tecnocrático, la “nueva  Atlántida” 
con la que había fantaseado Francis 
Bacon, fue apropiada por el 
contexto cultural norteamericano 
hasta llegar a ser políticamente 
relevante.

Y en este breve documento hizo 
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más que eso. Bush también jugó un 
rol importante al darle forma operativa 
a la nueva cultura tecnológica. Su 
reporte está lleno de sugerencias 
prácticas para programas de 
investigación, para nuevas formas de 
organizar y financiar la investigación 
científica, en suma, para la creación 
de toda una nueva esfera institucional 
desde la cual hacer política. A la 
larga, tal vez sea ese “nivel” 
institucional de la cultura tecnológica 
el resultado más significativo del texto 
de Bush. De forma similar a Snow en 
Gran Bretaña, Bush ayudó a darle 
una identidad cultural al nuevo 
cuadro de los hacedores de la política 
científica y a los managers de la 
investigación, los nuevos 
administradores profesionales de la 
tecnociencia. Bush fue el director de 
la oficina de ciencia y tecnología en 
tiempos de guerra, y un verdadero 
resumen de lo que Snow llamó “los 
nuevos hombres”, la gente que llenó 
el espacio emergente entre la ciencia 
y la política que se había producido 
durante la guerra y cuyas 
dimensiones se han ido ensanchando 
desde entonces. La cultura 
tecnológica, en ese entonces y 
también ahora, no es solamente una 
realidad discursiva y retórica; es 
también el modo de vida de los 
hacedores de política y los managers 
de la investigación, de los burócratas 

y administradores de la ciencia, y 
también de todos los científicos e 
ingenieros asediados 
administrativamente, todos aquellos 
“híbridos” que mezclan ciencia y 
política en sus ocupaciones. La 
contribución de Bush en darle 
significado y forma a ese modo de 
vida fue crucial.

Nada de esto fue original de 
Bush. En muchos aspectos, él sólo 
estaba desplegando una ideología o 
sistema de creencias y, por eso 
mismo, una doctrina de política 
científica que había sido formulada 
por otros, tal vez más 
ambiciosamente por John Desmond 
Bernal  en su libro de 1939,  La 
función social de la ciencia. Pero 
Bush adaptó las nuevas ideas para 
el contexto cultural de su tiempo, 
movilizando los recursos del 
“framework discursivo” 
norteamericano, con su imagen de la 
frontera y su profundo encantamiento 
por los asuntos técnicos (véase Hård 
y Jamison, 1998). Con todas sus 
hipérboles y exageradas promesas, y 
con sus sugestiones altamente 
pragmáticas para una reforma 
institucional y organizacional, Bush 
volvió aceptable para la mentalidad 
norteamericana el nuevo mundo de 
la Big Science y de la política 
científica.

Referencias 
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Renato Dagnino * 

Bush sistematiza viejas ideas 
combinándolas con otras, que 
irrumpen en una coyuntura 
particular de la relación ciencia-
sociedad-estado, y que van 
originando el modelo institucional 
del ofertismo lineal (miol). Varios 
autores, inclusive latinoamericanos, 
han criticado este modelo, 
mostrando cómo fue generado y 
trasplantado a la región. Mi 
perpectiva al escribir esta nota es la 
misma. Primeramente -buscando 
entender por qué luego de 50 años 
el Reporte de Bush sigue siendo 
“recitado” por la comunidad 
científica latinoamericana- indico 
algunas de esas ideas-fuerza 
(sugiriendo su obsolescencia o 
inadecuación), con lo que espero 
contribuir a una crítica que 
fundamente un proceso de 
concepción de un nuevo modelo, 
para posteriormente, con el mismo 
objetivo, indicar cómo la adopción 
del miol en nuestro medio ha 
creado obstáculos institucionales 
que reforzaron los de naturaleza 
estructural (inherentes a nuestra 
condición periférica).

Las ideas

La primera idea –que la ciencia, 
por ser inherentemente buena, debía 
ser apoyada por el Estado en 
nombre de la sociedad– estaba 
latente en el caldo de cultivo del 

iluminismo y del positivismo. Por 
integrar el “sentido común” 
legitimador del capitalismo, se 
fortaleció con él. El único cuerpo de 
conocimientos capaz de ofrecer 
resistencia a la concepción  
hegemónica acerca de la neutralidad 
de la ciencia –el marxismo– no 
encontró espacio en el adverso 
ambiente de la guerra fría.

La segunda idea sistematizada 
por Bush surge de la propia 
perspectiva del investigador, acerca 
del proceso de innovación a partir de 
su experiencia en el laboratorio. Él 
veía cómo a la investigación básica 
se sucedía la investigación aplicada 
y, de ésta, el desarrollo tecnológico 
que permitía el lanzamiento de un 
nuevo producto que generaba 
beneficios para la sociedad. De 
manera reduccionista, Bush asimiló 
ese acontecimiento autocontenido y 
controlado, que ocurría en el nivel 
micro del interior del laboratorio, a 
otro exterior que se daba en el nivel 
macro de los procesos sociales 
(sujetos a determinantes mucho más 
complejos o poco controlables). Algo 
semejante a aquello que en biología 
se conocía como el proceso por el 
cual la ontogenia recapitulaba a 
filogenia parece haber operado como 
un argumento que legitimaba el 
modelo descriptivo de la “cadena 
lineal de innovación”. Apoyado en la 
credibilidad de los científicos, éste se 
transformó en el modelo normativo 
de la política de cyt.

La tercera idea, que pasaba a 
integrar el repertorio de la comunidad 

* Universidad Estadual de Campinas, Brasil.
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científica con el proyecto Manhattan, 
la de masa crítica, realimentó las 
anteriores. La analogía, en este 
caso, conducía al argumento de que 
sería la concentración de la 
investigación básica y los recursos 
humanos en la sociedad (ofrecidos 
por la comunidad científica mediante 
el apoyo del Estado), lo que 
desencadenaría una reacción 
autosustentada de la cadena lineal 
de innovación.

La cuarta idea partía de la 
convicción de que la investigación 
básica era un detonante del 
proceso innovativo y justificaba la 
concesión por parte del Estado de 
los medios que necesitaba la 
comunidad científica para 
materializar la promesa de la 
cadena lineal. Y aún iba más allá, al 
atribuir a esa comunidad un papel 
central en la elaboración de la 
política pública con la cual estaba 
implicada. De acuerdo con esta 
racionalidad, no sólo debía estar 
bajo su responsabilidad la fase de 
implementación –ejecución– de la 
investigación, sino también la 
anterior, la de formular la política de 
cyt, y la posterior, de evaluación de 
los resultados. Al fin y al cabo lo 
que había permitido la victoria 
aliada había sido su capacidad 
anticipadora al convencer a los 
militares de la importancia de la 
energía atómica, su capacidad 
organizativa al viabilizar el proyecto 
Manhattan, y la calidad de su 
trabajo conferida por la evaluación y 
el aval de los pares. 

La quinta es la idea de 
“modernidad”. Basada en la visión 
eurocéntrica, que consideraba la 

modernidad como una 
consecuencia de la capacidad de 
generar y absorber el progreso 
técnico por parte de las sociedades, 
esta idea ganó fuerza en la 
posguerra. Un corolario de este 
planteo era que si la sociedad se 
mostraba incapaz de absorber el 
conocimiento que la comunidad 
científica ofrecía, era porque ella se 
encontraba en un estadio atrasado. 
Esto implicaba que, al contrario de 
lo que podrían argumentar otros 
autores, era necesario aumentar 
todavía más la oferta de la ciencia 
(y el apoyo que recibía la 
comunidad científica) de tal modo 
que a través del proceso de 
modernización, la sociedad pasara 
a valorizar y demandar más ciencia. 
Este argumento “cuasi tautológico” 
incorporaba en el miol un gatillo 
que dispararía siempre en favor del 
apoyo a la ciencia.

El miol en América Latina

Un elemento clave que explica 
la hegemonía que hasta hace poco 
tiempo poseía el miol en la Política 
Científica y Tecnológica de las 
sociedades avanzadas es la 
existencia de un “tejido de 
relaciones sociales” formado por los 
actores –empresas, Estado, 
sociedad en general– para quienes 
el conocimiento generado por la 
comunidad de investigadores es 
funcional. Ese tejido señaliza los 
campos de conocimientos 
relevantes, que pueden ser 
entendidos como la resultante de 
los proyectos que los actores 
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dominantes de aquellas sociedades 
(las élites económicas y políticas) 
establecen como demanda de 
conocimiento.

Una “señal” de relevancia, 
difusamente “emitida” pero 
sustantiva y ex ante, es “captada”  
por la  comunidad de investigación 
que la “decodifica” y genera una 
señal cualitativa, adjetiva y ex post, 
generando un mecanismo de 
retroalimentación al orientar el juicio 
de los pares que pauta la acción de 
esta comunidad. Esa señal tiende a 
reducir el compromiso social de la 
comunidad a una mera garantía de 
calidad de la investigación que va a 
ser hecha con el dinero público, 
dado que la relevancia estará 
“garantizada” por el tejido social de 
los actores.

Nuestro contexto periférico 
determina dos diferencias que 
hacen del miol un obstáculo que 
realimenta otras dificultades muy 
conocidas, de naturaleza 
estructural. Éstas pueden ser 
entendidas como “pecados 
originales”: a) que nuestra 
comunidad de investigación opera 
a partir de una cultura científica 
proveniente de los países 
avanzados y b) que existe una 
distribución regresiva de la renta, 
ámbos fenómenos conformados 
tempranamente durante el período 
colonial. Sobre el primero, 
menciono sólo dos 
comportamientos conocidos: la 
propensión a legitimarse con sus 
pares externos y el empleo de un 
criterio de calidad exógeno pero 
entendido como, más que 
universal, neutro, ahistórico, o 

incluso el único legítimo y posible. 
El segundo condiciona la  escasa 
densidad de nuestro tejido de 
relaciones. La débil señal de 
relevancia que emite, lejos de 
contrabalancear, refuerza el primer 
“pecado”.

De tal modo, mientras la 
comunidad de investigación de los 
países avanzados se legitima ante 
la sociedad a través de los 
conocimientos imbuidos en los ex 
alumnos que van a generar riqueza 
en los centros de i+d de las 
empresas, la nuestra aparece en 
las “dos puntas” de una pretendida 
cadena de innovación: “ofreciendo 
perlas de calidad” a un “sistema” de 
cyt que la propia comunidad 
generó para financiar su actividad.

De forma análoga y simétrica 
a los obstáculos estructurales que 
obligan a las empresas a importar 
tecnología, el miol voluntariamente 
adoptado por nuestra comunidad 
de investigación realimenta un lazo 
de dependencia similar con los 
países desarrollados: la 
legitimación por vía del 
reconocimiento de sus pares del 
exterior.

Pero si la investigación 
realizada en los países 
desarrollados es “por definición” 
relevante, aquí apenas alcanza a 
constituir un criterio de calidad 
exógeno. Una vez más –
exagerando y provocando para 
dejar claro el argumento– parece 
posible plantear que aun cuando el 
resultado de la investigación 
“original” pudiese ser aplicado, esto, 
simplemente, sería relevante para 
otra sociedad, no para la nuestra.
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Para quienes quieren ver en la 
historia un mero proceso evolutivo 
marcado por pequeños pasos, las 
guerras constituyen un tipo de 
procesos que son incómodos. Son 
como arrugas en el lienzo terso de 
las narraciones donde todo es 
razonable. Para quien crea que la 
ética pública camina con el mismo 
paso que el progreso científico y 
tecnológico, las guerras deben 
además ser excepciones, anomalías 
producidas por quienes todavía no 
están al tanto de los avances de la 
cultura, cualquier cosa que esto 
signifique. En la dialéctica elemental 
(y aparentemente inevitable), entre 
civilización y barbarie, la guerra 
debería estar del lado de la 
segunda. Pero el siglo xx parece 
haberse empeñado en difuminar 
semejantes convicciones. Nunca las 
guerras han sido tan crueles, nunca 
se han involucrado en ellas las 
sociedades de forma tan decidida, 
jamás ha estado el mundo tan 
fragmentado. Ni siquiera en las 
escisiones sociales más radicales 
producidas por las creencias 
religiosas se ha vivido una 
demonización del enemigo como la 
que ha ejercido la propaganda 
contemporánea. Las guerras han 
dejado de ser acontecimientos 
coyunturales. Por eso ha tenido 
tanto sentido la expresión guerra 
fría, como aquel conflicto 
aparentemente no declarado pero 
que organizó todo un universo de 

valores durante las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Su final ha tenido la misma 
marca de fábrica que su existencia. 
Desapareció como un fantasma, su 
final no fue predicho por ningún 
sociólogo ni politólogo, y 
simultáneamente generó otros tan 
impredecibles como el que se 
desvanecía. La guerra ha quedado 
así como la única amenaza del 
Apocalipsis que las sociedades más 
ricas y opulentas, de Occidente y 
Oriente, no han considerado 
evitable. Sobre todo porque los 
protagonistas de los conflictos 
bélicos que han marcado la 
cronología de este siglo no han sido 
las sociedades supuestamente más 
atrasadas, menos desarrolladas en 
sus economías, en sus industrias y 
en su educación. Todo lo contrario. 
Se han dado precisamente entre las 
sociedades que aparentemente han 
detentado el liderazgo político, 
social y cultural. Donde la 
Civilización y la Barbarie debían 
escribirse con mayúscula porque 
han mostrado formas de 
amalgamarse tan peligrosas que la 
única forma de conjurarlas parece 
ser no olvidarlas nunca.

Aludir a la memoria es una 
estrategia para contar la historia. 
Pero la memoria del último medio 
siglo, la memoria colectiva, la que 
se encuentra distribuida en la 
percepción pública de nuestro 
tiempo inmediatamente pasado, se 
encuentra instalada en una imagen 
sencilla pero contundente y tiene la 

* Universidad Autónoma de Madrid, España.
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forma de hongo atómico. Esa 
amenaza fue uno de los resultados 
científicos y tecnológicos de una 
colectividad que hasta entonces 
había tenido un papel importante en 
la sociedad, en la educación, en la 
investigación de las leyes de la 
naturaleza y de la estructura de la 
materia, en la medicina y en la 
industria. Una colectividad que ya 
había adquirido visibilidad en la 
Primera Guerra Mundial pero que 
sólo en la segunda adquirió un 
protagonismo y una iniciativa de la 
que ya nunca sería desalojada. Los 
científicos eran la forma más 
refinada de Civilización que 
aparentemente iniciaban un diálogo 
con la Barbarie. En realidad fue un 
diálogo abierto muchas décadas 
antes pero su presentación en 
sociedad se realizó de la mano de 
las conflagraciones de este siglo. 
Además, en lo que se refiere a su 
percepción pública, hicieron tan bien 
su papel que se quedaron haciendo 
de puente entre los dos extremos 
del drama.

La sociedad en general tuvo 
una información pública de su poder 
cuando el presidente Truman 
comunicó al mundo el éxito de 
Hiroshima, pero la labor de los 
científicos y de los técnicos había 
comenzado bastante antes. Un 
proceso que conviene situar en los 
meses anteriores al estallido del 
conflicto entre Alemania por un lado 
y Francia y Gran Bretaña por el 
otro. Esa labor estuvo guiada por el 
patriotismo de muchas personas de 
ambos lados, convenientemente 
cargado con una cantidad adecuada 
de odio y paranoia. El resultado 

más espectacular fue el 
mencionado más arriba, y Japón se 
convirtió en el país encargado de 
servir de escarmiento. Pero otro 
resultado de aquella actividad, no 
menos relevante que los objetivos 
científicos, fue el informe que aquí 
se traduce y publica, escrito al hilo 
de la ola de éxito que rodeó a los 
científicos de los países aliados de 
la época que habían colaborado 
con los proyectos vinculados con el 
esfuerzo bélico, el más 
representativo de los cuales fue el 
Manhattan. Es decir, casi todos.

Para entender, así, aspectos 
fundamentales de su trabajo y 
acción es conveniente detenerse en 
el informe redactado por Vannevar 
Bush en 1945. El texto es a la vez 
un resumen de su experiencia y un 
planteamiento del futuro de una 
comunidad científica. Difícilmente se 
entiende su actividad durante la 
guerra fría sin conocer las 
reflexiones contenidas en aquél y 
mucho menos la dinámica posterior 
durante la década de los noventa, 
de la que sólo sabemos que no es 
tan lineal como la anterior. Tanto la 
personalidad de su autor como el 
texto del informe nos ponen en 
contacto con aquella comunidad de 
científicos que cambiaron la forma 
de relacionar la ciencia y la 
sociedad.

Vannevar Bush elaboró el 
informe para un presidente y lo 
presentó a otro. Franklin D. 
Roosevelt había muerto en 12 de 
abril de 1945 cuando finalizaba la 
Segunda Guerra Mundial y hasta 
cierto punto el trabajo de Bush 
adquirió el valor simbólico de un 
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testamento. Un legado para todos 
los americanos, del norte, que 
quisieran vivir en una sociedad libre, 
es decir occidental. Era una 
reflexión sobre el valor que debía 
tener la ciencia en esa sociedad.

El autor era un hombre de 
prestigio nacido a finales del siglo 
anterior que ya había colaborado en 
los programas científicos de la 
Primera Guerra Mundial, 
concretamente en la lucha 
antisubmarina llevada a cabo contra 
la Alemania imperial. Había 
desarrollado en 1917 un detector 
magnético de submarinos muy 
efectivo pero que nunca se había 
utilizado. Conoció con su propia 
experiencia la dificultad de llevar a 
cabo el desarrollo efectivo de un 
buen proyecto. Llegó a ver que 
diversos problemas en la 
organización política y científica 
podían impedir que muchos de los 
trabajos científicos y técnicos  de 
gran valor llegaran a ser aplicados. 
En ese contexto, parece que Bush 
aprendió la lección acerca de la 
importancia que tenía la forma de 
tomar decisiones en las instituciones 
que debían servir de puente entre el 
trabajo de los científicos y el de las 
instancias políticas que debían 
autorizar y financiar su producción, 
sobre todo en tiempos de conflicto. 
Esto se refería tanto a los períodos 
de guerra como para esos lapsos en 
los que se perciben amenazas, 
tiempos en los cuales el ciudadano 
y patriota tiene el deber de llamar la 
atención acerca de los conflictos 
que se avecinan. Durante la década 
del treinta, no obstante, dedicó sus 
esfuerzos a desarrollar el ámbito del 

análisis mecánico. Convirtió su 
centro de trabajo, el mit, en un 
centro internacional de esa 
especialidad para el que consiguió 
financiación de las fundaciones 
Carnegie y Rockefeller. El 
analizador diferencial desarrollado 
por él mismo y su equipo se aplicó a 
muchos campos de la física con 
enorme éxito. En ese sentido su 
interés por la ciencia aplicada le 
situó en la frontera del conocimiento 
de su época. Sin embargo, su 
traslado a Washington para dirigir la 
Carnegie Institution C en 1939 le dio 
la oportunidad de convertirse en un 
hombre de estado, en este caso un 
científico de estado. La política de 
los hombres de ciencia bullía en 
torno del presidente Roosevelt ya 
que nadie creía que la guerra se 
podría parar en Europa. Bush entró 
con éxito en el círculo más estrecho 
de colaboradores del presidente en 
lo que se autodenominó Top Policy 
Group y finalmente fue nombrado 
director de la osrd (Office of 
Scientific Research and 
Development), cargo que le dejaba 
una permanente vía abierta con la 
cúspide de la Casa Blanca. Participó 
así en la gestación de lo que sería 
el entramado institucional de la 
política científica norteamericana. La 
Segunda Guerra propició un 
acercamiento entre los científicos y 
los políticos que se tradujo en una 
aproximación entre los científicos y 
la sociedad. Los primeros trabajaron 
para resolver las necesidades 
militares de unos países en peligro. 
Vannevar Bush tuvo un 
protagonismo indudable en ese 
escenario. Tal vez sea conveniente 
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detenerse en algunas características 
de su contribución que intentaron 
subsanar los problemas de 
colaboración que él mismo, como ya 
se ha dicho, había sufrido durante la 
gran guerra anterior.

En primer lugar Bush supo que 
debía contar con el potencial 
existente en los laboratorios de 
empresas privadas y en las 
universidades. Es decir que tuvo 
muy clara la importancia de los 
centros de investigación existentes 
como base para impulsar su 
colaboración mutua. También 
entendió que debía existir una 
disociación entre el trabajo de los 
científicos (que debía ser autónomo) 
y la toma de decisiones políticas 
(que debía estar en el lado de los 
políticos asesorados por los 
científicos de otro nivel de 
responsabilidad en la organización). 
La alquimia política debía marcar la 
proporción entre la autonomía de los 
primeros y la influencia de los 
segundos para que todo el proceso 
fuera eficaz. Él mismo en ese 
contexto se consideraba un político 
(la política científica era política) y 
que tenía una relación directa con 
Roosevelt. De hecho consiguió por 
ejemplo que el presidente advirtiera 
la importancia que podían tener las 
armas nucleares. Así, desde un 
principio, Roosevelt reservó la 
política de las armas nucleares para 
sí mismo.

Desde su puesto de dirección 
de la osrd, Bush hizo posible la 
investigación científica necesaria 
para todos los programas militares. 
Con su actuación forjó la amalgama 
entre ciencia y gobierno que tanto 

determinó la investigación científica 
posterior a la Segunda Guerra. Así, 
el resultado de su trabajo significó 
una gran innovación  en la forma de 
plantear las estrategias 
institucionales. La novedad no sólo 
se produjo en la tecnología y la 
ciencia necesaria para fabricar 
artefactos para la guerra, sino 
también en el ámbito político, 
fundando una forma de desarrollar 
política científica apoyada en los 
beneficios de la colaboración entre 
instituciones públicas y privadas y 
en el liderazgo gubernamental. Eso 
le permitió actuar en campos 
diferentes de investigación, desde la 
construcción de detectores 
antisubmarinos hasta el desarrollo 
de nuevos fármacos. Se buscaron 
nuevas medicinas pero también se 
trabajó en el desarrollo de técnicas 
para su producción industrial. Las 
armas atómicas fueron el resultado 
más espectacular pero no el único.

Así, el informe Ciencia, la 
frontera sin fin es la obra de un 
estratega de la ciencia, de un 
estratega social. Bush fue toda su 
vida un inventor pero a partir de la 
década de los cuarenta se convirtió 
además en un hombre de Estado y 
como tal atisbó los peligros del uso 
de la energía atómica y de la 
incipiente carrera armamentística a 
la que daría lugar la guerra fría. 
Supo ver además la importancia que 
tendría la ciencia en las décadas 
posteriores. No obstante, para leerlo 
en su contexto, es conveniente 
reparar en su destinatario. Roosevelt 
fue el presidente de la renovación. 
El texto está escrito con la 
pretensión de asesorar al renovador, 
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también en cuestiones científicas. No 
está dirigido a un científico sino a un 
político. Es más, su retórica nos 
ofrece un ejemplo de presentación de 
la ciencia a un público imprescindible 
para su supervivencia en el formato 
de la gran ciencia, donde el 
conocimiento ha probado ser 
necesario para la sociedad y ésta a 
su vez una plataforma, un suelo 
básico para desarrollar la ciencia y la 
tecnología. Bush no es Maquivelo 
asesorando al Príncipe, analogía que 
muchas veces se ha usado. La 
analogía oculta más de lo que 
muestra, es decir el carácter del 
discurso en el que la ciencia, la 
sociedad, y el Estado deben, a su 
juicio, buscar una simbiosis desde la 
cual desarrollarse aunque sólo sea 
para poder seguir existiendo. Es 
cierto que Bush se dirige al Poder y 
que le indica qué debe hacer para 
aprovechar el poder de la ciencia, 
pero también es cierto que las 
argumentaciones usadas hacen 
referencia a una exigencia de 
percepción pública y social más que 
a la soledad del gabinete de un 
poderoso. La ciencia es demasiado 

importante y necesaria para la 
supervivencia del Estado 
norteamericano, ya se ha visto lo que 
se puede esperar de allende los 
mares; América es Occidente, el 
Occidente, y es necesario que 
conserve también el liderazgo en la 
ciencia. Su conocimiento llena todos 
los niveles y requisitos de la 
educación y de la producción de 
saber.

El texto establece el escenario 
de una alianza entre un Estado, una 
Sociedad y la Ciencia, describe unos 
requisitos aprendidos desde antiguo 
pero renovados en el horror de la 
Segunda Guerra. Construye un 
universo de valores que se vieron 
reforzados en la guerra fría. Su 
acción se prolonga en tiempos 
donde solemos alardear de que 
hemos conjurado la linealidad de esa 
guerra aunque sepamos explicarla 
tan poco como casi nada pudimos 
decir acerca de cuándo terminaría. 
Pero lo que ahora nos puede 
atemorizar es lo que a Bush y sus 
contemporáneos les proporcionaba 
esperanza: que la ciencia no tenga 
límites. ❏



A fi nes del si glo pa sa do, la no ti cia de un ani mal pre his tó ri co que 
aún es ta ba vi vo en la le ja na Pa ta go nia de sen ca de nó una se rie de 
ex pe di cio nes en su bús que da. La his to ria acer ca de la po si bi li dad de 
la exis ten cia de es ta bes tia se re mon ta a 1895, cuan do Eber hardt, un 
es tan cie ro de las in me dia cio nes de Río Ga lle gos, en con tró en Úl ti ma 
Es pe ran za (Chi le) una pie za de cue ro con pe lo y hue se ci llos in crus ta-
dos, con clu yen do que es te ha llaz go co rres pon día a un ani mal has ta 
en ton ces des co no ci do. En 1896, Ot to Nor densk jöld, el ex plo ra dor de 
la mi sión sue ca a los ma res del sur ame ri ca no, en con tró otra pie za 
se me jan te y la lle vó a su país. Por otro la do, en 1897 Ro bert Leh-
mann-Nits che, el an tro pó lo go ale mán que con du jo el de par ta men to de 
An tro po lo gía del Mu seo de La Pla ta por más de trein ta años, y Fran-
cis co Pas ca sio Mo re no, di rec tor y fun da dor de di cha ins ti tu ción, en via-
ron a Lon dres un frag men to de es te cue ro pa ra re ca bar la opi nión de 
los zoó lo gos bri tá ni cos. En 1898, Flo ren ti no Ameg hi no pu bli có un pri-
mer in for me pre li mi nar so bre es te ani mal, don de lo lla ma ba Neomy lo-
don lis tai en ho nor a Ra món Lis ta, ex plo ra dor que se ha bría en fren ta-
do y dis pa ra do con tra se me jan te bes tia du ran te uno de sus via jes al 
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* Conicet, Universidad Nacional de La Plata.

No tas de in ves ti ga ción

La Pa ta go nia co mo san tua rio na tu ral de la cien cia fi ni se cu lar
Iri na Pod gorny *

En es te en sa yo ex pon go al gu nas de las ideas so bre la Pa ta go nia exis ten tes a fi na les 
del si glo xix. En tre los na tu ra lis tas ar gen ti nos y vic to ria nos tar díos fue vis ta co mo po si-
ble la exis ten cia de ma mí fe ros fó si les vi vos en el re mo to pai sa je en el ex tre mo me ri-
dio nal de Sud Amé ri ca. Es te “nue vo” ani mal (el “neomy lo don”) fue crea do co mo en ti-
dad na tu ral por Flo ren ti no Ameg hi no. En el tra ba jo ar gu men to que esa po si bi li dad 
es ta ba vin cu la da con la per cep ción de la Pa ta go nia co mo un lu gar don de la his to ria y 
el tiem po no ha bían acon te ci do ni trans cu rri do. Por otra par te, la au to ri dad que Ameg-
hi no po seía en tre mu chos zoó lo gos y pa leon tó lo gos eu ro peos y ame ri ca nos pue de ser 
vis ta co mo otro fac tor que per mi tía la acep ta ción de nue vas es pe cies.

In tro duc ción: un ma mí fe ro mis te rio so de la Pa ta go nia

REDES, Vol. vi, No. 14, noviembre de 1999, pp. 157-176



Sur. Flo ren ti no Ameg hi no afir ma ba que es ta fie ra aún po día ser vis ta 
en los dis tan tes te rri to rios pa ta gó ni cos, ba sán do se pa ra ello en los 
tes ti mo nios ob te ni dos por su her ma no Car los en sus lar gas tem po ra-
das en el cam po. Allí, le jos de La Pla ta y de Bue nos Ai res, al gu nos 
te huel ches con ta ban la his to ria de un ani mal mí ti co y mis te rio so que, 
en los bos ques, ase dia ba a hom bres y ca ba llos.1 

El Neomy lo don de Ameg hi no atra jo la aten ción eu ro pea y, en tre 
otros, Er land Nor densk jiold ex ca vó en la ca ver na de Úl ti ma Es pe ran-
za, en con tran do más res tos con car ne “fres ca”. So bre es tas ba ses 
po cos du da ban de que es te ani mal ha bía con vi vi do con los se res 
hu ma nos y la pre sen cia de res tos blan dos hi zo pen sar en épo cas no 
tan dis tan tes. La hi pó te sis del Neomy lo don co mo ani mal ca za do por 
los “tro glo di tas” del sur com pe tía con otra que sos te nía que el “hom-
bre pri mi ti vo” lo ha bía do mes ti ca do. Den tro del mun do de los zoó lo-
gos y pa leon tó lo gos, la bes tia en cues tión tu vo así va rios nom bres. 
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1 “En los úl ti mos días del mes de ju lio de 1898, mien tras que mi her ma no es pe ra ba en el puer to de 
San ta Cruz el va por que lo trae ría de re gre so a La Pla ta lue go de una au sen cia de dos años, un 
in dio te huel che se le acer có pa ra mos trar le un tro zo del Neomy lo don en cues tión, di cién do le que 
era un tro zo del cue ro de Jem mich, que él ha bía en con tra do cer ca del Río Sen guel. El in dio le da ba 
a es te cue ro ta les vir tu des cu ra ti vas que no qui so des ha cer se de él ba jo nin gún pre cio y só lo con 
gran des di fi cul ta des le per mi tió ob te ner al gu nos hue se ci llos dér mi cos [...] Jem mich es el nom bre 
que los in dios te huel ches le dan a es te ani mal que ellos co no cen muy bien, pe ro cu ya his to ria siem-
pre se ha to ma do co mo fá bu la (le yen da). Ha ce tiem po que mi her ma no los es cu cha ha blar del 
Jem mich co mo de un ani mal fe roz, de gran des ga rras y de fen sas y co la pren sil, tan fuer te co mo 
pa ra atra par los ca ba llos y des pe da zar los con ga rras, de fen sas y co la a la vez. Ha ce unos dos años, 
un in dio lla ma do Ho pen, con quien mi her ma no te nía re la ción, le con tó que cer ca del Río Sen guel, 
yen do de Chu but a San ta Cruz, ha bía en con tra do en su ru ta un Jem mich con el que tu vo que 
en fren tar se y al que pu do ma tar. Es te in dio que ría lle var a mi her ma no al si tio don de de bía en con-
trar se la car ca za, pe ro él, do mi na do por la in cre du li dad, no le hi zo ca so. A par tir de las in for ma cio nes 
que dan to dos los in dios te huel ches, el Jem mich (o Neomy lo don) vi ve en los abri gos a ori llas de los 
la gos Co li hue, Fon ta na, Ge ne ral Paz, Gio, Bue nos Ai res y de los ríos Sen guel, Ay sen, Hue mu les, 
etc. Es de há bi tos noc tur nos, sa le ra ra men te de día y mar cha en tie rra con la mis ma fa ci li dad que 
na da en el agua. El crá neo se ría cor to, con gran des col mi llos, ore jas de pa be llón ru di men ta rio, 
pa tas cor tas, pies plan tí gra dos, con cua tro de dos en los de lan te ros y tres en los tra se ros, uni dos 
por una mem bra na na ta to ria y pro vis tos de uñas o ga rras ex ce si va men te lar gas (lo que pa re ce irre-
con ci lia ble con la pre sen cia de mem bra nas na ta to rias). La co la se ría grue sa, lar ga, apla na da, pe lu-
da y muy pren sil. El ta ma ño, se gún los in dios, es com pa ra ble al de un pu ma gran de, pe ro un po co 
más lar go, de cuer po más gran de y de pa tas más cor tas. El pe lo grue so y du ro es de co lor blan co 
ro ji zo o ama ri llen to, uni for me en to do el cuer po. To dos los in dios acuer dan en que es un ani mal 
ex ce si va men te fe roz. No tie nen nin gún mie do del pu ma, pe ro tiem blan de só lo es cu char el nom bre 
del Jem mich”, Flo ren ti no Ameg hi no, Obras com ple tas y co rres pon den cia cien tí fi ca, edi ción ofi cial, t. 
xx, 1935, pp. 102-103, car ta 711.



Dos co rres pon dían al mis mo “ani mal” pe ro de ter mi na do de ma ne ra 
di fe ren te: uno, co mo des den ta do (el Neomy lo don lis tai); otro, den tro 
del gru po de los fé li dos, el Jem misch lis tai, co mo lo lla mó San tia go 
Roth, de la sec ción de Pa leon to lo gía del Mu seo de La Pla ta. Mien tras 
que el pri me ro abo ga ba por el ca rác ter de re lic to pre his tó ri co del 
Neomy lo don, el se gun do creía que se tra ta ba de un pa rien te de los 
ga tos ac tua les. Asi mis mo, los na tu ra lis tas del Mu seo de La Pla ta 
Ro bert Leh mann Nits che, Ro dolf Haut halt y el mis mo Roth, crea ron 
al Gry pot he rium do mes ti cum pa ra re fe rir se a otro su pues to ani mal ya 
ex tin gui do, pe ro do mes ti ca do por los in dí ge nas de la cue va, al que 
de bían co rres pon der los tro zos de cue ro ha lla dos en aque lla ca ver na 
del con fín sur del con ti nen te ame ri ca no.

Los nom bres –y la ce le ri dad con que se or ga ni za ron las ex pe di-
cio nes pa ra ca zar al Neomy lo don– po drían ha cer nos ol vi dar que di cho 
ani mal nun ca ha bía si do vis to y que su en ti dad pro ce día de re la tos 
re co gi dos por los ex pe di cio na rios pa ta gó ni cos. Des ta que mos aquí el 
ras go más in te re san te de es te pro ble ma: el ha llaz go de unos po cos 
res tos de un ani mal y una le yen da in dí ge na re sul ta ban su fi cien tes 
pa ra es ta ble cer una nue va es pe cie, so bre la ba se de una in ter pre ta-
ción que la cien cia ve co mo plau si ble. Pre ci sa men te por ello, va rios 
gru pos de cien tí fi cos y ex plo ra do res par tie ron des de Ale ma nia, Gran 
Bre ta ña, los Es ta dos Uni dos y Bue nos Ai res pa ra ha llar a es te so bre-
vi vien te de épo cas que, en esas otras zo nas del pla ne ta, ya ha bían 
trans cu rri do. Fren te a di cha po si bi li dad, tan to los cien tí fi cos an sio sos 
de re co no ci mien to co mo los me dios de seo sos de atraer a un pú bli co 
ya sen si bi li za do fren te a las ma ra vi llas de la na tu ra le za de los te rri to-
rios des co no ci dos,2 se lan za ron en su per se cu ción.

A nues tros ojos pue de pa re cer ex tra ño que un ani mal ine xis ten te 
fue ra in clui do en un gé ne ro del rei no ani mal sin una so la prue ba fe ha-
cien te de sus ca rac te rís ti cas. Pe ro re cor de mos aquí las cir cuns tan cias 
que ha cían es to po si ble. En pri mer lu gar, en esos mis mos años en que 
la ex pan sión oc ci den tal ya ha bía pro vo ca do la ex tin ción de mu chas 
es pe cies ani ma les,3 se es ta ban en con tran do ejem pla res vi vos de 
otras que se su po nían ex tin gui das ha cía mi les de años.4 Es tos es pe-
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2 N. Jar di ne, J. A. Se cord y E. C. Spary, Cul tu res of Na tu ral His tory, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 1996.
3 Co mo, por ejem plo, el do do (Di dus inep tus), un ave pe sa da, in ca paz de vo lar, de la Is la Mau ri cio se 
ex tin guió a ini cios del si glo xvii, víc ti ma de los ma ri nos ho lan de ses que lo ca za ban co mo ali men to. 
4 Co mo, por ejem plo, el Coe no les tes y el No toryc tes. 



cí me nes ais la dos apa re cían en los con fi nes de la ci vi li za ción, y, al 
igual que los ha llaz gos de ma muts con ge la dos en Si be ria en 1900,5 
des per ta ban la ad mi ra ción y las fan ta sías de le gos y cien tí fi cos. En el 
ca so del Neomy lo don, es cier to tam bién que la acep ta ción tan rá pi da 
de es ta po si bi li dad se de bió, en par te, a la au to ri dad de Flo ren ti no 
Ameg hi no en los me dios cien tí fi cos in ter na cio na les,6 ya que fue ron él 
y su her ma no Car los quie nes di fun die ron la es pec ta cu lar no ti cia a tra-
vés de las re vis tas cien tí fi cas de Gran Bre ta ña, Ale ma nia y los Es ta-
dos Uni dos. Sin em bar go, es to no nos de be im pe dir ver al go qui zás 
tan im por tan te co mo lo an te rior, es de cir: la ima gen de la Pa ta go nia 
co mo aquel es pa cio to da vía no con quis ta do y abier to pa ra lo des co-
no ci do. Por ello, en es te en sa yo nues tro ob je ti vo con sis te en pre sen-
tar un pa no ra ma del in te rés so bre esa zo na en el mar co de fi na les del 
si glo xix, con tex to en el cual la Pa ta go nia era vis ta co mo un es pa cio 
don de la his to ria no ocu rría. Des ta que mos que en esos años era una 
re gión que no só lo es ta ba sien do atra ve sa da por ex pe di cio nes cien tí-
fi cas si no tam bién por los pro ble mas de lí mi tes y de apro ve cha mien to 
eco nó mi co que apa re cie ron una vez que es tos te rri to rios se in cor po-
ra ron a los de las na cio nes chi le na y ar gen ti na. 

Las pri me ras ins ti tu cio nes cien tí fi cas y uni ver si ta rias que co men-
za ron a es ta ble cer se en la Ar gen ti na de la dé ca da de 1860 te nían, 
en tre otros, el fin de ex plo rar y do mi nar cien tí fi ca men te el te rri to rio 
ar gen ti no. En esos años se crea ron el De par ta men to de Cien cias 
Exac tas de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (1865) pa ra la “en se ñan za 
de las ma te má ti cas pu ras, apli ca das y de la his to ria na tu ral con el fin 
de for mar en su se no in ge nie ros y pro fe so res”;7 la Aca de mia de Cien-
cias de Cór do ba (1873) pa ra de sa rro llar in ves ti ga ción, do cen cia y 
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5 Clau di ne Co hen, Le des tin du mam mouth, Pa rís, Seuil, 1994. R. Da le Guth rie, Fro zen Fau na of 
the Mam moth Ste pe. The story of Blue Ba be, Chi ca go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1990.
6 I. Pod gorny, “De la san ti dad lai ca del cien tí fi co: Flo ren ti no Ameg hi no y el es pec tá cu lo de la cien cia 
en la Ar gen ti na mo der na”, En tre pa sa dos, 13, 1997, pp. 37-61. 
7 J. Ba bi ni, His to ria de la cien cia en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, So lar, 1986, p. 127.

El “Via je a la Pa ta go nia Aus tral” de Mo re no y el in for me de
Ze ba llos: des crip cio nes del de sier to an te rio res a su con quis ta 



pu bli ca cio nes y la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na (1872), con el fin de 
or ga ni zar con fe ren cias, dic tá me nes y dis cu sio nes so bre los te mas 
cien tí fi cos de ac tua li dad y de con tri buir a los via jes ex plo ra to rios a la 
Pa ta go nia y a otras re gio nes. Ya a fi nes de la dé ca da si guien te, se 
ins ti tu ye ron el Ins ti tu to Geo grá fi co Ar gen ti no y el Ins ti tu to Geo grá fi co 
Mi li tar. En 1869, el pri mer cen so na cio nal in di ca ba una po bla ción to tal 
de 1.877.490 ha bi tan tes dis tri bui dos en un te rri to rio que, sin em bar go, 
no es ta ba to tal men te do mi na do por el es ta do ar gen ti no.

 Ca be des ta car que la ex plo ra ción de la Pa ta go nia y de los te rri-
to rios in dí ge nas pre ce dió al do mi nio real del mis mo por par te del es ta-
do ar gen ti no. La pu bli ca ción de los des cu bri mien tos y las ob ser va cio-
nes que Char les Dar win ha bía rea li za do so bre el con ti nen te su da me-
ri ca no en tre los años 1833 y1836 co mo na tu ra lis ta del “Bea gle” des-
per ta ron el in te rés de la cien cia vic to ria na. Las men cio nes de Dar win 
a la Pa ta go nia se su ma ron a la de ter mi na ción de al gu nos ma mí fe ros 
fó si les por par te de Ri chard Owen,8 fau na has ta en ton ces prác ti ca-
men te des co no ci da en el ca tá lo go de ani ma les ex tin gui dos tan to del 
Nue vo co mo del Vie jo Mun do.9 En la se gun da mi tad del si glo xix, en tre 
otros, Luis Pie dra Bue na or ga ni zó una ex pe di ción con el fin de re co-
no cer el río San ta Cruz en 1867; y, de 1869 a 1870, Geor ge Cha worth 
Mus ters –ma ri no in glés– atra ve só el te rri to rio pa ta gó ni co de uno a otro 
ex tre mo: des de Pun ta Are nas (Chi le) a Car men de Pa ta go nes. En 
1877 tu vie ron lu gar los via jes a la Pa ta go nia aus tral de Mr. Ellis, un 
ex plo ra dor in glés; de Fran cis co P. Mo re no y Car los Mo ya no, ar gen ti-
nos; del te nien te de la ma ri na chi le na To más Ro gers y sus com pa ñe-
ros Con tre ras e Ibar; de De vi lle Mas sot, Bo na fé, Gout tes y Beerb hom. 
En 1879, un co lo no del Chu but em pren dió el re co no ci mien to del Puer-
to De sea do, San ta Cruz y del Río Chi co. Ra món Lis ta rea li zó su ce si-
vos via jes de re co no ci mien to en tre 1877 y 1880 mien tras que Es ta nis-
lao Ze ba llos se in ter na ba en la zo na re cién con quis ta da en 1880. 

 Al gu nos de es tos via jes de re le va mien to de re cur sos eran 
em pren di mien tos sin más apo yo que los per so na les mien tras que 
mu chos otros eran ava la dos por em pre sas in te re sa das en la ex plo ta-
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8 Sir R. Owen (1804-1892), es pe cia lis ta en ana to mía com pa ra da, co la bo ra dor y lue go an ta go nis ta 
de Dar win y fun da dor de las sec cio nes de his to ria na tu ral del Mu seo Bri tá ni co, fue una de las fi gu ras 
des ta ca das de la cien cia vic to ria na.
9 I. Pod gorny, “Los glip to don tes en Pa rís: las co lec cio nes de ma mí fe ros pam pea nos en los mu seos 
eu ro peos”, a pu bli car se en el vo lu men re sul tan te del en cuen tro de His to ria de las Cien cias or ga ni-
za do por el pro fe sor Mar ce lo Mont se rrat en la Uni ver si dad de San An drés, ma yo de 1999.



ción de la zo na o por ins ti tu cio nes ta les co mo la “So cie dad Cien tí fi ca 
Ar gen ti na” o el go bier no na cio nal. En es tos ca sos, la re tó ri ca que el 
ex plo ra dor uti li za ba pa ra so li ci tar apo yo a su via je com bi na ba los 
si guien tes ar gu men tos: la re so lu ción de uno o va rios pro ble mas cien-
tí fi cos, la de tec ción de ri que zas mi ne ra les y de vías de co mu ni ca ción 
en tre los An des y la cos ta atlán ti ca y la de fen sa de la gran de za y de 
la in te gri dad te rri to rial ar gen ti nas an te las pre ten sio nes de Chi le.10

 Por su re la ción con la po lí ti ca ar gen ti na de la épo ca, los re la tos 
de Fran cis co P. Mo re no y Es ta nis lao Ze ba llos co bra ron sin gu lar re le-
van cia. Mo re no ha bía em pren di do en tre 1875 y 1877 su ce si vos via jes 
a la Pa ta go nia, re sul tan do de ellos va rias pu bli ca cio nes,11 un in for me 
leí do fren te a la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na (1876),12 un mu seo y 
un re la to de via jes al es ti lo del dia rio de Dar win pu bli ca do en 1879. 
En el mes de no viem bre de 1877 la pro vin cia de Bue nos Ai res ha bía 
acep ta do tan to la do na ción de sus co lec cio nes co mo las con di cio nes 
que Mo re no es ti pu la ba en el ac ta de la mis ma, es de cir: la crea ción 
con ellas de un Mu seo An tro po ló gi co y Ar queo ló gi co de la Pro vin-
cia.13 Del ac ta de do na ción so bre sa len dos co sas. La pri me ra, la fun-
da men ta ción se es truc tu ra so bre un te ma prin ci pal: la uti li dad a la 
pa tria de sus es tu dios de an tro po lo gía y ar queo lo gía y del re sul ta do 
prác ti co de ellos. En la car ta que Mo re no le di ri ge al mi nis tro de 
Go bier no, Vi cen te Que sa da, con si de ra ba que el es tu dio de la his to ria 
na cio nal de bía ini ciar se 

[...] por el co no ci mien to del ori gen de sus ha bi tan tes, de sus ca rac te res 
ana tó mi cos, mo ra les e in te lec tua les, sus in mi gra cio nes, cru zas, dis tri-
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10 Ra món Lis ta, Mis ex plo ra cio nes y des cu bri mien tos en la Pa ta go nia 1877-1880, Bue nos Ai res, 
Im pren ta de Mar tín Bied ma, 1880. Fran cis co Pas ca sio Mo re no, Via je a la Pa ta go nia Aus tral, Bue nos 
Ai res, Im pren ta de la Na ción, 1879. I. Pod gorny, “Una ex hi bi ción cien tí fi ca de la Pam pa (Apun tes 
pa ra la his to ria de la for ma ción de las co lec cio nes del Mu seo de La Pla ta, Ar gen ti na)”,  Idéias, 1998, 
5(1), pp. 173-216.
11 En tre otras, F. P. Mo re no, “No ti cia de Pa ta go nia”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na, 
1876, 1, pp. 101-102. “Apun tes so bre las tie rras pa ta gó ni cas”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca 
Ar gen ti na, 1878,5, pp. 189-205. “Re cuer dos de las tol de rías del Li may. Una le yen da arau ca na”, 
Re vis ta de Cien cias, Ar tes y Le tras, 1879, 1, pp. 29-39.
12 F. P. Mo re no, “Via je a la Pa ta go nia Sep ten trio nal”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na, 1, 
1876, pp.182-197.
13 F. P. Mo re no, “Fun da ción del Mu seo de La Pla ta. Ac ta de Do na ción de don F. P. Mo re no a la Pro-
vin cia de Bue nos Ai res de sus co lec cio nes el 8/11/1877”, en Joa quín V. Gon zá lez, Obras com ple tas, 
1935, t. 14, pp. 127-136.



bu ción geo grá fi ca y es ta do de su ci vi li za ción pri mi ti va [ya que] Nues tra 
His to ria, se ñor, no prin ci pia con la con quis ta eu ro pea.14 

La uti li dad de es tu diar la his to ria del hom bre ar gen ti no re si día en la 
po si bi li dad de ayu dar al so me ti mien to y pa ci fi ca ción de las tri bus abo rí-
ge nes. Por otro la do, la crea ción de un mu seo don de ate so rar los “te so-
ros de la his to ria na tu ral” del hom bre en el te rri to rio ar gen ti no era una 
ma ne ra de re ser var pa ra el país “la glo ria y el de re cho de dar al mun do 
su des crip ción”.15 Por to do ello, el go bier no de la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res de bía asu mir la pro tec ción de los mu seos y de sus pro mo to res.

 El 1 de agos to de 1878 abrió al pú bli co el Mu seo An tro po ló gi co 
de la Pro vin cia16 en el cuar to pi so del an ti guo Tea tro de Co lón. Po co 
des pués, al es cri bir y pu bli car su “Via je”, Fran cis co Mo re no iba a cons-
truir la si guien te vi sión re tros pec ti va so bre el ori gen del Mu seo:

Las hue llas de esa mar cha pro gre si va a la per fec ción, efec tua da por 
me dio y a im pul sos de la lu cha por la exis ten cia es ta ban mar ca das en 
las mas apar ta das y mis te rio sas so le da des, por obras por ten to sas, 
hi jas del es pí ri tu hu ma no. Los go bier nos y cor po ra cio nes cien tí fi cas, 
que de un si glo a es ta par te, se ha bían apre su ra do a reu nir las en gran-
dio sos tem plos, die ron en ton ces nue va ac ti vi dad a las in ves ti ga cio nes 
en su bus ca. El eco de ellas lle gó a Bue nos Ai res [...] Des de en ton ces 
mi ma yor an he lo fue con tri buir con mi hu mil de con cur so a esos ade lan-
tos. Fru to de mis ta reas ha si do la co lec ción que he for ma do y que he 
te ni do la hon ra de do nar a mi pa tria pa ra fun dar “El Mu seo An tro po ló-
gi co y Ar queo ló gi co de Bue nos Ai res”, del que soy Di rec tor y a cu yo 
de sa rro llo des ti na ré to dos los años de mi vi da.17

En efec to, en el “Via je a la Pa ta go nia Aus tral” pue den se guir se dos 
lí neas: una que con du ce al do mi nio de la Pa ta go nia por los hé roes de 
la cien cia y la pa tria, otra que lle va des de la in fan cia de Mo re no al 
Mu seo An tro po ló gi co. Uno de los ras gos más in te re san tes del “Via je” 
con sis te en que, en es te tex to, Mo re no ar ma su pro pia ima gen de 
hé roe, com pa rán do se per ma nen te men te con los ex plo ra do res del Áfri-
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14 F. P. Mo re no, op .cit., p. 127. 
15 Ibid., p. 129.
16 C. Te je dor, Men sa je del Po der Eje cu ti vo de la Pro vin cia a la Ho no ra ble Asam blea Le gis la ti va, 1 
de ma yo de 1879, Bue nos Ai res, Co ni, 1879, p. 29.
17 F. P. Mo re no, Via je a la Pa ta go nia Aus tral, cit., p. 5.



ca (Li vings to ne y el “des cu bri mien to” del la go Tan gany ka) y con quie-
nes lo ha bían pre ce di do en la ex plo ra ción del Río San ta Cruz /Pa ta go-
nia aus tral, es pe cí fi ca men te con Fitz Roy y Char les Dar win. Pa ra 
Mo re no, el ti po más sa cri fi ca do y ad mi ra do de via je ro era el de los 
ex plo ra do res po la res, a quie nes, sin em bar go, só lo pu do emu lar a tra-
vés de la in ges tión de un tro zo de un tém pa no en ca lla do en las ori llas 
del bau ti za do la go Ar gen ti no. En es te via je, las hue llas del avan ce de 
la ci vi li za ción ar gen ti na se mar can con un tra go de “Hes pe ri di na”,18 que 
ac tua ban –al igual que la en to na ción de frag men tos de “Aí da”– co mo 
fuen tes de va lor y de co he sión del gru po ex pe di cio na rio. La mo der ni-
dad y la mú si ca de ri be tes na cio na lis tas avan za ban con jun tas por 
so bre el de sier to.

 Otro de los te mas re le van tes del dia rio se re la cio na con el lu gar 
de Mo re no co mo co lec cio nis ta pa ra su mu seo par ti cu lar y la con cien-
cia de pro fa na dor del or de n/ar mo nía na tu ral que tal pa pel im pli ca. Las 
si guien tes ci tas se re fie ren a ello:

Cer ca de la co mi sa ría na cio nal es tá si tua do el ce men te rio de la co lo nia 
y en él ha bía si do in hu ma do mi ami go Sam Slick, buen te huel che, hi jo 
del ca ci que Ca si mi ro Bi guá [...] [en los via jes an te rio res]. Con sin tió en 
que hi cié ra mos su fo to gra fía, pe ro de nin gu na ma ne ra qui so que mi die-
ra su cuer po y so bre to do su ca be za. No sé por qué ra ra preo cu pa ción 
ha cía es to, pues más tar de, al vol ver a en con trar lo en Pa ta go nes, aun 
cuan do con ti nua mos sien do ami gos no me per mi tió acer car me a él 
mien tras per ma ne cía bo rra cho, y un año des pués, cuan do lle gué a ese 
pun to pa ra em pren der via je a Na huel Hua pí, le pro pu se que me acom-
pa ña ra y re hu só di cien do que yo que ría su ca be za. Su des ti no era ése 
[...] Fue muer to ale vo sa men te por otros dos in dios, en una no che de 
or gía. A mi lle ga da su pe su des gra cia, ave ri güé el pa ra je en que ha bía 
si do in hu ma do y en una no che de lu na ex hu mé su ca dá ver, cu yo es que-
le to se con ser va en el Mu seo An tro po ló gi co de Bue nos Ai res; sa cri le gio 
co me ti do en pro ve cho del es tu dio os teo ló gi co de los te huel ches.19

El des tro zo que de sus tran qui los ha bi tan tes [pin güi nos] ha ce mos en es ta 
is la es gran de. Vein te de ellos que dan en el fon do del bo te, víc ti mas del 
co lec cio nis ta y de las ne ce si da des del es tó ma go de sus tri pu lan tes.20

	 ■164 REDES

Irina Podgorny

18 La be bi da “Hes pe ri di na” –ape ri ti vo ela bo ra do con cor te za de na ran jas amar gas– fue crea da por 
el Sr. M. S. Ba gley en 1864. Es la pri me ra mar ca re gis tra da en la Ar gen ti na.
19 F. P. Mo re no,  op. cit. pp. 92-93 (las cur si vas son nues tras).
20 Ibid., pp.156 (cur si vas nues tras).



Mien tras el hom bre no ha pe ne tra do en es ta co mar ca, to do es so le dad 
en ella, na da se mue ve; los ani ma les tran qui los cum plen con las exi-
gen cias de la vi da, re po san y se ali men tan; pe ro la pre sen cia de no so-
tros ene mi gos de ca si to das las obras ani ma das, in te rrum pe hoy esa 
apa ren te so le dad.21

Tan to en la re la ción con los in dí ge nas de la Pa ta go nia co mo con la 
na tu ra le za, los ac tos de Mo re no ad quie ren una do ble di men sión: rom-
pen con la ar mo nía na tu ral, aca ban con ella pe ro, a la vez, se de ri van 
de un or den nue vo, el de la pa tria. En és te es tá ins crip to el co lec cio-
nis ta y es el que guía irre me dia ble men te a la na tu ra le za a ser do mi-
na da por el hom bre. Asi mis mo, es el des ti no de la pa tria el que lle va 
a Mo re no a ac tuar con tra la obra na tu ral que él mis mo –ads cri bien do 
al sen ti mien to ro mán ti co fren te a la su bli me na tu ra le za– ad mi ra en su 
ar mo nio sa y es ta ble per fec ción. 

 Es ta nis lao Ze ba llos, por su par te, ha bía re dac ta do un in for me 
acer ca de las con di cio nes que ha cían fac ti ble la ex pan sión de la fron-
te ra ha cia el Río Ne gro co mo un es tu dio pre vio del pro yec to de ley que 
el mi nis tro Ro ca pre sen ta ría al Con gre so Na cio nal. Ba sán do se en la 
lec tu ra de los re la tos de otros via je ros, Ze ba llos ar gu men ta ba que tal 
em pre sa es ta ba pen dien te des de fi nes del si glo xviii. Ze ba llos de di có 
su obra a 

[...] “los je fes y ofi cia les del ejér ci to ex pe di cio na rio” con el si guien te fin: 
“de mos trar al país la prac ti bi li dad de aque lla em pre sa, y pro por cio nar le 
a los je fes y ofi cia les del ejér ci to ex pe di cio na rio un co no ci mien to sin té ti-
co de la obra en que van a co la bo rar. V.E. [el mi nis tro de Gue rra y Ma ri-
na, Ge ne ral Ju lio Ro ca] me hi zo ofre cer ade más que el Go bier no Na cio-
nal com pra ría la edi ción de mi obra en re mu ne ra ción de mi tra ba jo”.22 

In vi ta do por Ro ca a for mar par te en la ex pe di ción, Ze ba llos se ex cu só 
ale gan do:

[...] el via je se ría es té ril yen do con una de las co lum nas ex pe di cio na-
rias, por que ape nas po dría exa mi nar el iti ne ra rio de ella; mien tras 
que se rá fe cun do, cuan do ase gu ra da la ocu pa ción del Río Ne gro y 
des pe ja do el te rre no, pue da yo ha cer un via je de cir cun va la ción des-
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21 Ibid., pp. 185 (cur si vas nues tras).
22 Es ta nis lao Ze ba llos (1878), La con quis ta de las quin ce mil le guas. Es tu dio so bre la tras la ción de 
la fron te ra sur de la Re pú bli ca al Río Ne gro, Bue nos Ai res, His pa mé ri ca, 1986.



de el río Ne gro has ta Men do za y des de Men do za has ta Bue nos Ai res, 
por el de sier to.23

Pai sa je des pués de la ba ta lla: la na tu ra le za muer ta

La ocu pa ción de fi ni ti va por par te del Es ta do ar gen ti no de los te rri-
to rios in dí ge nas de la Pam pa y de la Pa ta go nia adop tó fi nal men te la 
es tra te gia de una gue rra ofen si va. La ley de fron te ras apro ba da el 5 
de oc tu bre de 1878 es ta ble cía en su ar tí cu lo 8o.: 

A me di da que avan ce la ac tual lí nea de fron te ras, se ha rá men su rar las 
tie rras a que se re fie ren los ar tí cu los an te rio res24 y le van tar los pla nos 
res pec ti vos [...], con de sig na ción de pas tos, agua das y de más ca li da-
des, to do lo cual se ha rá cons tar en un re gis tro es pe cial de no mi na do 
“Re gis tro grá fi co de las tie rras de fron te ras”.

La lla ma da “con quis ta del de sier to” –ex pan sión de la fron te ra al Río 
Ne gro– fue lle va da a ca bo en tre abril y ju nio de 1879. Du ran te es ta 
ex pe di ción pu ni ti va se ma ta ron y to ma ron pri sio ne ros cer ca de 14.000 
in dí ge nas. Acom pa ña do por una co mi sión cien tí fi ca agre ga da al Es ta-
do Ma yor Ge ne ral e in te gra da por Adol fo Doe ring –de la Aca de mia de 
Cien cias de Cór do ba–, F. Schulz, D. G. Lo rentz y Gus ta vo Nie der lein, 
el avan ce de la fron te ra era tam bién el del te rri to rio cla si fi ca do y re le-
va do to po grá fi ca men te pa ra per mi tir la in ver sión de ca pi ta les.25 
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23 Estanislao Zeballos, op.cit.
24 Es de cir, las tie rras que se ocu pa rían con la con quis ta y que des de en ton ces se rían na cio na les.
25 “Se tra ta ba de con quis tar las en el sen ti do mas la to de la es pre sion. No era cues tion de re co rrer las y 
de do mi nar con gran apa ra to, pe ro tran si to ria men te, el es pa cio que pi sa ban los cas cos de los ca ba llos 
del ejér ci to y el cír cu lo don de al can za ban las ba las de los fu si les [...] Era ne ce sa rio con quis tar real y 
efi caz men te esas 15,000 le guas, lim piar las de in dios de un mo do tan ab so lu to, tan in cues tio na ble, que 
la mas asus ta di za de las asus ta di zas co sas del mun do, el ca pi tal des ti na do á vi vi fi car las em pre sas de 
ga na de ría y agri cul tu ra, tu vie ra él mis mo que tri bu tar ho me na je á la evi den cia, que no es pe ri men ta se 
re ce lo en lan zar se so bre las hue llas del ejér ci to es pe di cio na rio y se llar la to ma de po se sion por el hom-
bre ci vi li za do de tan di la ta das co mar cas. Ha bía una con si de ra cion mas que esa con quis ta ha cía sur gir. 
La ad mi nis tra cion su pe rior, por el he cho mis mo de apo de rar se de esas re gio nes y de cla rar las so me ti-
das á su au to ri dad, acep ta ba to das las con se cuen cias y to dos los car gos que esa au to ri dad aca rrea ba. 
Afir ma ba que ella era en ade lan te la en car ga da de po li cía de sus nue vos do mi nios; con traía la obli ga-
ción de ha cer sen tir, en to dos los rin co nes de és tos, su ac cion pre vi so ra y pro tec to ra [...] La obra de la 
ad mi nis tra ción va á prin ci piar, no me nos di fí cil, no me nos glo rio sa”, en Ebe lot, “In tro duc ción” In for me 
ofi cial de la Co mi sión Cien tí fi ca agre ga da al Es ta do Ma yor Ge ne ral de la Ex pe di ción al Río Ne gro 
(Pa ta go nia), Bue nos Ai res, Ost wald y Mar tí nez, 1881, pp. xi y xxiv. Or to gra fía ori gi nal.



 El in ven ta rio zoo ló gi co, bo tá ni co y geo ló gi co que rea li zó es ta 
co mi sión no só lo im pli có la co lec ción de la fau na y la flo ra, si no tam-
bién nom brar, bau ti zar, lo que has ta en ton ces per te ne cía al mun do de 
los con fi nes pa ra, de es ta ma ne ra, in cor po rar lo al mun do de la ci vi li-
za ción. Ya en Bue nos Ai res, se agre ga ron a la ta rea de cla si fi car las 
es pe cies ob ser va das, Eduar do L. Holm berg (arác ni dos), Car los Berg 
y En ri que Lynch Arri bál za ga (in sec tos). Sin gu lar men te, en la des crip-
ción zoo ló gi ca que si gue a la ex pe di ción al Río Ne gro se ha ce evi den-
te que la ma yo ría de las es pe cies ha bía si do des crip ta con an te rio ri-
dad. Así, an te la fal ta de nue vas es pe cies en tre los ver te bra dos, 
Doe ring só lo pu do ho me na jear a los con quis ta do res del de sier to y 
fun da do res po lí ti cos de la Na ción bau ti zan do con sus nom bres a dos 
gas te ró po dos: el Eu diop tus ave lla ne dae y el Pla gio don tes ro cae,26 
es pe cies de ca ra co les que vi ven aso cia das en la na tu ra le za y que 
arras tran con ellos las ban de ras del avan ce del Es ta do ar gen ti no.27

 Los in dí ge nas ven ci dos se trans for ma ron en par te del te rri to rio y 
en par te de los re sul ta dos cien tí fi cos de la ex pe di ción mi li tar.28 Los 
so bre vi vien tes se cons ti tu ye ron en ob je to de ob ser va ción, al mis mo 
tiem po que su cul tu ra ma te rial y sus cuer pos pa sa ban a for mar par te 
de aque llo so bre lo que aho ra te nían so be ra nía la na ción y la cien cia, 
tal co mo ha si do re la ta do en tre otros por Her mann ten Ka te29 y de fi ni-
do por Ze ba llos: 
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26 Era muy co mún en la cien cia de en ton ces de di car nue vas es pe cies a los po lí ti cos o me ce nas de 
la cien cia.
27 Ibid.
28 I. Pod gorny y Gus ta vo Po li tis, “¿Qué su ce dió en la his to ria? Los es que le tos arau ca nos del Mu seo 
de la Pla ta”, Ar queo lo gía con tem po rá nea, 1990/1992, 3, pp. 73-79.
29 “En el mes de Ju lio de 1884 las tri bus de Ina ca yal y de Fo yel, in te gra das por unos cien to ochen ta 
in di vi duos, se pre sen ta ron en el For tín Vi lle gas, en el te rri to rio de Chu but, se gún las ór de nes del 
co man dan te del Sép ti mo de Ca ba lle ría, con el fin de ex pre sar su fi de li dad y su sen ti mien tos pa cí fi cos 
ha cia el go bier no na cio nal. El co man dan te en vió una no ta a Bue nos Ai res don de avi sa ba que te nía 
pri sio ne ra a la fa mo sa tri bu re bel de de Ina ca yal y que es pe ra ba las ór de nes su pe rio res del go bier no. 
La or den que lle ga al Chu but in di ca em bar car a es tos in dios a bor do del va por Vi lla ri no, co mo pri sio-
ne ros, des po ján do los de to dos sus ca ba llos y ob je tos de va lor que po se ye ran. La tra ve sía fue de lo 
más pe no sa pa ra es tos in fe li ces, pe ro el do lor más pro fun do fue, cuan do, ya en la Bo ca, fue ron 
des po ja dos de sus hi jos pa ra re par tir los en tre las fa mi lias ar gen ti nas que los ha bían so li ci ta do. Fue-
ron con du ci dos a Ti gre, don de per ma ne cie ron un año y me dio has ta que doc tor F. P. Mo re no, con-
mo vi do por su tris te suer te, los pi dió pa ra el ser vi cio del Mu seo, don de las mu je res de bían ocu par se 
de en ri que cer las co lec cio nes et no grá fi cas me dian te sus tra ba jos de te ji do a la vez que se ha ría 
posibleestudiarsuscostumbres[...]”,enHermanntenKate,“Matériauxpourserviràlʼanthropologie
des in diens de la Re pu bli que Ar gen ti ne”, Re vis ta del Mu seo de La Pla ta, 1904, 12, pp. 31 y ss.



Si la ci vi li za ción ha que ri do que us te des [re fi rién do se al ejér ci to] ga nen 
en tor cha dos per si guien do la ra za y con quis tan do sus tie rras, la cien cia 
exi ge que yo la sir va lle van do los crá neos de los in dios a los mu seos 
y la bo ra to rios. La bar ba rie es tá mal di ta y no que da rán en el de sier to ni 
los des po jos de sus muer tos.30

De es ta ma ne ra, los nom bres de al gu nos de los gru pos y de los ca ci-
ques ven ci dos se in cor po ra ron al pai sa je pa san do a ser el nom bre de 
ac ci den tes geo grá fi cos. Así Ze ba llos, en su via je a los te rri to rios ya 
con quis ta dos, bau ti zó con los nom bres de “Ge re nal” a un pa so, con el 
de “Na mun cu rá” un va lle y con el de “Call vu cu rá”, un río. Cus to dián do-
los, las sie rras “de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na”, “del Ins ti tu to Geo-
grá fi co”, “de Bur meis ter”,31 “de Gould”,32 “de Raw son”33 y “de Gu tié-
rrez”34 na tu ra li za ban el con trol cien tí fi co de la zo na. De es ta ma ne ra 
Ze ba llos –que ha bía si do pro mo tor y fun da dor de la “So cie dad cien tí fi-
ca” y del “Ins ti tu to”– pre ten día in mor ta li zar su pro pia obra, a su ge ne-
ra ción y a sus maes tros. El bau tis mo del geó gra fo era el ac to por el que 
el de sier to de ja ba de ser lo y que in di ca ba la con quis ta de las re gio nes 
vír ge nes. Aun que ilu so rio, es te ac to de nom brar el de sier to co mo si 
has ta en ton ces hu bie se si do só lo na tu ra le za in no mi na da era, sin 
em bar go, di fe ren te al de cam biar el nom bre a un si tio que ya te nía uno 
por ley o de cre to es ta tal. En es te se gun do sig ni fi ca una dis pu ta en tre 
gru pos que nom bra ban y cons truían el pa sa do de otra ma ne ra pe ro 
que per te ne cían a la his to ria. En la ne ga ción de los nom bres que los 
in dí ge nas da ban al te rri to rio, por el con tra rio, es ta ba pre sen te la aso-
cia ción de los mis mos a un es ta do na tu ral, an te rior al uso del len gua je.

 Con res pec to a los ves ti gios ma te ria les in dí ge nas que Ze ba llos 
di ce re co ger en es te via je, pue den ser agru pa dos en dos ti pos: el pri-
me ro es ta ba cons ti tui do por los ob je tos ta les co mo el es cu do y do cu-
men ta ción del ca ci caz go de Call vu cu rá (in di cios que de no ta ban la 
com ple ji dad so cial y po lí ti ca de los gru pos ven ci dos); el se gun do, los 
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Cór do ba des de 1870, cuan do lle gó al país con tra ta do pa ra ello, has ta 1885.
33 Raw son, Gui ller mo (1821-1890), hi gie nis ta ar gen ti no, ha bía rea li za do sus es tu dios mé di cos en la 
Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Fue el pro fe sor de la pri me ra cá te dra de Hi gie ne de la mis ma.
34Juan Ma ría Gu tié rrez (1809-1878) fue Rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en tre 1861 y 
1874. Du ran te su ges tión se creó el De par ta men to de Cien cias Exac tas.



res tos de los cuer pos de los in dios ase si na dos po co tiem po ha. To do 
te nía un des ti no, una co lec ción pa ra un mu seo ine xis ten te:

La Ro sa He rre ra se ha bía pro pues to ha cer me ver el cam po de ba ta lla 
a que he he cho re fe ren cia y ob se quiar me con al gu nos ob je tos allí 
re co gi dos, pa ra el mu seo de que ya to dos se ha bían de cla ra do co lec-
to res [...] A me di da que nos acer cá ba mos leía en los in di cios del sue lo 
la es ce na si nies tra que seis me ses an tes tu vie ra lu gar allí mis mo [...] 
ca ba llos muer tos, con su piel ca si in tac ta to da vía, lan zas ro tas, ape ros, 
pon chos y ca dá ve res de in dios, to do apa re cía aquí y acu llá en es par-
ci do de sor den [...] Los ca dá ve res de los in dios es ta ban aún en des-
com po si ción y la ma yor par te te nía aún la car ne ad he ri da a los hue sos 
y al gu nos con ser va ban fres ca la ca be za, con pe lo, y las fac cio nes de 
la ca ra ca si in tac tas [...] El co rren ti no Sa la zar to mó par te en es te com-
ba te, y ha bía de rri ba do al ca ci que Ge re nal, co man dan te de los in dí ge-
nas en la ac ción. Re cor da ba [...] que el in dio ha bía caí do cer ca de las 
ba rran cas del río, de suer te que era im po si ble no en con trar lo, in te re-
sán do me vi va men te, co mo su ce día por su crá neo. Lo ha lla mos, por fin, 
y la iden ti dad del ca dá ver fue en bre ve es ta ble ci da por los sol da dos [...] 
Yo sa qué el crá neo con seis vér te bras lum ba res. Es un crá neo de ti po 
arau ca no ver da de ro, por sus for mas gro tes cas, sin si me tría, de pri mi-
das o so bre sa lien tes, y pos su vo lu men no ta ble. Con ser va ba aún la 
piel de tres mi lí me tros de es pe sor en los pa rie ta les y fron tal has ta la 
fo sa na sal, con el pe lo en tre ne gro y ca no. La pu tre fac ción ha bía res-
pe ta do es ta par te, que per ma ne cía en con tac to con la sa li na, y ha bién-
do lo la va do con al co hol y ro cián do lo con áci do fé ni co, pu de con ser var-
lo du ran te to do el via je, pa ra ofre cer lo más tar de al es tu dio de los 
pro fe so res, co mo un re cuer do va lio so de mis pe re gri na cio nes por el 
de sier to de la pa tria, que an he la ba co no cer, y tam bién co mo el crá neo 
del úl ti mo ca ci que muer to he roi ca men te en de fen sa de su gua ri da en 
el más apar ta do re fu gio: en la in ha bi ta ble tra ve sía.35

Uno de los ras gos más re le van tes de es ta co lec ción de crá neos y de 
res tos es que le ta rios con sis te en que Ze ba llos les atri bu yó nom bres 
pro pios a al gu nos a la ma ne ra de las re li quias de los san tos. Aho ra 
bien, la im por tan cia de la iden ti dad da da a es tos res tos-tro feos –que 
lue go do na ría al Mu seo de La Pla ta só lo– pue de re si dir en el mis mo 
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nom bre con que se bau ti za a los hue sos: el de los ca ci ques ven ci dos. 
El nom bre de Ge re nal, por ejem plo, no pue de más que evo car a es ta 
“fi gu ra de pre da do ra” que, co mo él men cio na, ha bía si do plas ma da ya 
en la li te ra tu ra y en las des crip cio nes pic tó ri cas del ma lón. La do mi na-
ción que im pli ca po seer una ca la ve ra que lle va por nom bre aquel 
cu yas re so nan cias ha bían si do tan te rri bles, se cie rra con el uso de los 
nom bres de los ca ci ques y sus “di nas tías” co mo tí tu los de li bros pos-
te rio res de Ze ba llos. “Call vu cu rá”, “Pai né” y “Rel mu”36 die ron sus nom-
bres a las cró ni cas de su pro pia de rro ta.

Los ex plo ra do res, mi sio ne ros de la épo ca mo der na

Las ex pe di cio nes del Mu seo de La Pla ta

En 1884 se ini ció la cons truc ción del edi fi cio del mu seo ge ne ral 
de La Pla ta, que abrió de fi ni ti va men te al pú bli co, co mo cen tro de 
ex po si ción e in ves ti ga ción de la nue va ca pi tal de la pro vin cia de Bue-
nos Ai res, en 1888. El Mu seo es tu vo ba jo la di rec ción de su pro mo tor 
y fun da dor Fran cis co P. Mo re no has ta 1906, cuan do sus co lec cio nes 
y per so nal cien tí fi co y téc ni co pa sa ron a for mar par te de la nue va 
Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Des de el Mu seo, Mo re no tra tó de 
im ple men tar un ser vi cio de re le va mien to de los re cur sos de las zo nas 
no ex plo ra das.37 De es ta ma ne ra, la fun ción de las cien cias apa re cía 
li ga da al pro gre so eco nó mi co del país, de tec tan do sus ri que zas y 
pro po nien do pla nes ra cio na les pa ra su ex plo ta ción. El plan de tra ba-
jos de las ex pe di cio nes de los to pó gra fos y geó lo gos ale ma nes y 
sui zos con tra ta dos pa ra el Mu seo com pren día la ex plo ra ción de la 
fran ja orien tal de los An des en tre San Ra fael (Men do za) y el La go 
Bue nos Ai res (San ta Cruz) y se ini ció en ene ro de 1896. El pro gra ma 
se ins cri bía en el más am plio de ha cer co no cer to do el te rri to rio 
ar gen ti no en sus múl ti ples fa ses: tan to co mo po der eco nó mi co co mo, 
en las re gio nes que li mi ta ban con otras na cio nes, en to do lo que con-
tri bu ye ra a man te ner la in te gri dad del te rri to rio ar gen ti no.38 Re cor de-
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mos aquí el pro ble ma de la de li mi ta ción de lí mi tes con Chi le y que, 
des de di cho país, tam bién se or ga ni za ban ex pe di cio nes de si mi lar 
com po si ción y ob je ti vos.

 En tre las pri me ras in cur sio nes de Mo re no a esas re gio nes y 
és tas, que lo tu vie ron co mo di rec tor de un gru po de cien tí fi cos ale ma-
nes, ha bían trans cu rri do vein te años, en los que Bue nos Ai res ha bía 
em pe za do a pre sen tar se an te los ex tran je ros co mo una ciu dad de 
re fe ren cia en el Nue vo Mun do. Pa ra Mo re no, des de su idea de un úni-
co des ti no his tó ri co pa ra to da la na ción ar gen ti na, ese mis mo es plen-
dor de bía en con trar se en los te rri to rios con quis ta dos al de sier to pa ra 
la ci vi li za ción. Por ello, Mo re no “de sea ba com pa rar el pa sa do con el 
pre sen te y apre ciar si el pro gre so so ña do exis tía en rea li dad o es ta ba 
re tar da do y por qué cau sas”. Mo re no ra zo na ba, ade más, que, al de sa-
pa re cer el in dio in dó mi to y los fuer tes y for ti nes “que se opo nían a sus 
de pre da cio nes”, de bía dar se la si guien te re la ción: 

[...] don de se le van ta ba an tes la tol de ría [...] se al za ban pue blos; los 
ala ri dos de las jun tas de gue rra y de los par la men tos ha bían ca lla do 
pa ra siem pre, y los ga na dos que pa cían en es tas pra de ras no eran 
ga na dos ro ba dos, si no que for ma ban nú cleos de los ga na dos pro di gio-
sos del pró xi mo por ve nir.39

Sin em bar go, es te via je y el nue vo en cuen tro con la re gión, lo ha cen 
es cri bir que la his to ria es tá fre na da es ta vez por otras cau sas, que ya 
no per te ne cen a la na tu ra le za ni a sus he re de ros –los abo rí ge nes– 
si no a la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción del Es ta do ar gen ti no, que 
re cu rre a una cien cia ine xac ta, al des pil fa rro y a la in jus ti cia fren te a 
los co lo nos, los sol da dos y los so bre vi vien tes in dí ge nas: 

Nues tro sis te ma de di vi sión y ubi ca ción de la tie rra pú bli ca en los 
te rri to rios na cio na les, que no es tá ba sa do en un pla no exac to y 
de ta lla do que con ten ga los ele men tos de jui cio ne ce sa rios pa ra 
asig nar al te rre no su ver da de ro va lor, no pue de ser más per ju di-
cial y de ten drá se gu ra men te el pro gre so de esos te rri to rios.40 
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38 F. P. Mo re no, “Re co no ci mien to de la re gión an di na de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Apun tes pre li mi na-
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ta del Mu seo de La Pla ta, 1897, 8, 2a par te, pp. 199-372.
39 F. P. Mo re no, op. cit., p. 211.
40 Ibid., p. 284



Mo re no adop ta, asi mis mo, el pa pel de por ta voz del re cla mo del 
ha bi tan te pa ta gó ni co fren te a las ins ti tu cio nes de Bue nos Ai res: “¡Más 
de un pe di do he re ci bi do de esos po bres co lo nos pa ra que tra te de 
im pe dir que no se re duz ca el pe rí me tro de la co lo nia, pe ro qué ha cer 
cuan do no se es cu chan vo ces de tan le jos y se pro ce de de ma ne ra 
tan con tra ria a los in te re ses del país!” 41

Mo re no, con sus in for mes, que ría con tri buir tam bién a com ba tir 
las imá ge nes ins ta la das en la ru ti na bo nae ren se que de cía que “Pa ta-
go nia” equi va lía a es te ri li dad. La ri que za eco nó mi ca de la re gión no 
re si día só lo en la ex plo ta ción de las ma te rias pri mas o de la fer ti li dad 
de sus cam pos de pas to reo y de cul ti vo si no tam bién, co mo en to do 
país mo der no, en el uso del pai sa je co mo tu ris mo y des can so cu ra ti-
vo. Pa ra el di rec tor del Mu seo, la crea ción de sa na to rios y es ta ble ci-
mien tos ter ma les pa ra el bur gués mo der no ayu da rían a crear una 
nue va Sui za en la Pa ta go nia an di na. El sal do del via je es sin em bar go 
de sa len ta dor:

 Agra da bles evo ca cio nes és tas cuan do la com pa ra ción del pa sa do con 
el pre sen te arro ja un sal do fa vo ra ble pa ra el país. Sin em bar go, de bo 
con fe sar lo, es pe ra ba en con trar más pro gre so en es tos pa ra jes; pe ro 
¿có mo ob te ner lo cuan do la tie rra en tre Ju nín de los An des y Ca leu fú 
tie ne so lo dos due ños, y la po bla ción no al can za a un hom bre por ca da 
cien ki ló me tros? 42 

Así, en el in for me de Mo re no, las ex plo ra cio nes y las so lu cio nes que 
él di ri ge y pro po ne crean una si no ni mia: aque lla en tre la úni ca au to ri-
dad cien tí fi ca y la pa la bra pro nun cia da des de el Mu seo de La Pla ta. 
Es to apa re ce tam bién pa ra otros dos pro ble mas: pri me ro, la dis pu ta 
de lí mi tes con Chi le y las con clu sio nes erró neas a las que ha brían lle-
ga do los gru pos de ex plo ra do res ale ma nes con tra ta dos del la do chi-
le no;43 y, se gun do, los diag nós ti cos pa leon to ló gi cos y geo ló gi cos de 
Flo ren ti no y Car los Ameg hi no, su pues ta men te tan fa lli dos co mo el de 
las otras ini cia ti vas cien tí fi cas que no se ini cia ban des de el Mu seo. 
Así, por ejem plo, con res pec to al Neomy lo don, Haut hal, miem bro del 
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gru po de los ex plo ra do res de Mo re no, in sis te en que nin gu no de los 
ex pe di cio na rios ha bía vis to nun ca ni hue llas ni ras tros de se me jan te 
ani mal y que, por lo tan to, no ha bía po si bi li dad nin gu na de que la bes-
tia es tu vie ra vi va ni en los bos ques ni en las me se tas pa ta gó ni cas.44 
El ojo del mu seo, en la re tó ri ca de sus em plea dos, te nía más ca pa ci-
dad to po grá fi ca y ex plo ra to ria que otras mi ra das y, por lo tan to, la 
ca pa ci dad de cues tio nar las.

Flo ren ti no Ameg hi no ha bía si do par te del Mu seo de La Pla ta 
en tre 1886 y 1887, ocu pan do el car go de sub di rec tor. Ha bía ob te ni do, 
tam bién, un em pleo pa ra su her ma no Car los pa ra la bús que da y 
ex trac ción de fó si les, ade más de fon dos pa ra ex cur sio nes y pu bli ca-
cio nes y una ca sa en el par que del Mu seo de La Pla ta. En di ciem bre 
de 1887 se en fren tó al di rec tor, pu bli can do su re nun cia en La Na ción 
en irri ta dos tér mi nos ha cia su su pe rior por lo que fue exo ne ra do del 
car go. Es te su ce so dio ini cio a una com pe ten cia fe roz en tre Ameg hi no 
y el Mu seo, dis pu ta que, pa ra dó ji ca men te, al acep tar la iden ti fi ca ción 
en tre la ins ti tu ción y su di rec tor, res pe ta ba la ló gi ca que es ta ble cía 
Mo re no.45

Des ta que mos que F. Ameg hi no sos te nía la hi pó te sis de que la 
Pa ta go nia era la cu na de va rias es pe cies de ani ma les que se ha brían 
dis per sa do más allá de es ta re gión. Con es te mo ti vo, des de 1887 
en vió su ce si vas ve ces a su her ma no Car los a San ta Cruz pa ra re co-
ger fó si les y evi den cias que le per mi tie ran sus ten tar tal idea. La di vi-
sión de las ta reas es truc tu ró una em pre sa fa mi liar don de Car los rea li-
za ba el tra ba jo de cam po y Flo ren ti no, en su ca sa de La Pla ta, las 
de ter mi na cio nes ta xo nó mi cas y la pu bli ca ción de los ha llaz gos de su 
her ma no. Los via jes de Car los, que se re pi tie ron has ta 190346 (año en 
que Flo ren ti no hi zo su úni ca vi si ta a Pa ta go nia), se plan tea ban en 
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44 R. Haut hal, S. Roth y R. Leh mann-Nits che, “El ma mí fe ro mis te rio so de la Pa ta go nia”, Re vis ta del 
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en fren ta mien to en tre Flo ren ti no y Mo re no, los via jes de Car los Ameg hi no a la Pa ta go nia eran sus-
ten ta dos con fon dos fa mi lia res y/o re cur sos ges tio na dos por su her ma no.

Las ex pe di cio nes pa leon to ló gi cas



fran ca com pe ten cia con las ex pe di cio nes de los pa leon tó lo gos del 
Mu seo de La Pla ta. El am plí si mo te rri to rio y lo des co no ci do del mis mo 
les per mi tía a los Ameg hi no ju gar con el ocul ta mien to de in for ma ción 
pre ci sa47 co mo pa ra que na die más que ellos pu die ra otor gar se el cré-
di to de la prio ri dad de nom brar y cla si fi car un nue vo fó sil. Fue du ran te 
es tas es ta días en el Sur que Car los Ameg hi no re co gió la le yen da del 
Jem mish y Flo ren ti no la lan zó a pu bli ci dad en un mun do cien tí fi co y de 
pe rió di cos de di vul ga ción en el que go za ba de am plia cre di bi li dad.

Así, el de seo de po seer en las ins ti tu cio nes nor tea me ri ca nas y 
eu ro peas se ries re pre sen ta ti vas de los fó si les pa ta gó ni cos des crip tos 
por Flo ren ti no Ameg hi no ge ne ró nu me ro sas ex plo ra cio nes y no 
po cas pe nu rias a los ex pe di cio na rios. La bús que da de co lec cio nes 
pa ra su com pa ra ción con los fó si les del he mis fe rio nor te se dio ca si 
al mis mo tiem po que la bús que da del Neomy lo don. De es te mo do, la 
Pa ta go nia se po bló de ca ba lle ros que o no ha bla ban es pa ñol o lo 
bal bu cea ban con acen tos ex tra ños. En tre las ex pe di cio nes se cuen-
tan las de A. Tour ner, las de Lord Ca ven dish, la de Hes keth Pri chard, 
co mi sio na do por el Daily Ex press de Lon dres,48 las de los ca za do res 
de bes tias pa ra los cir cos y zoo ló gi cos eu ro peos y la de John Bell 
Hat cher, de la Uni ver si dad de Prin ce ton. En efec to, en 1896, des de 
Prin ce ton se or ga ni zó una ex pe di ción con el ob je ti vo de re co ger 
co lec cio nes de fó si les de ver te bra dos e in ver te bra dos de la re gión, 
tra tar de es ta ble cer una es tra ti gra fía geo ló gi ca y, a la vez, pro ce der a 
la re co lec ción de plan tas y ani ma les.49 Las ex pe di cio nes de Prin ce ton 
fue ron tres: la pri me ra se rea li zó en tre el 1 de mar zo de 1897 y el 16 
de ju lio de 1897 (Hat cher acom pa ña do de su cu ña do, Olof Au gust 
Pe ter son); la se gun da, en tre el 7 de no viem bre de 1897 y el 9 de 
no viem bre de 1898 (Hat cher y A. E. Col burn, ta xi der mis ta), y la úl ti ma 
, en tre el 9 de di ciem bre de 1898 y el 1 de sep tiem bre de 1899 (Hat-
cher y Pe ter son).50 Es in te re san te des ta car que en la na rra ti va de 
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Hat cher apa re ce un ras go que tam bién apa re ce en el re la to de Mo re-
no: el es ta do de in mu ta bi li dad que las co sas ad quie ren en la Pa ta go-
nia. Hat cher ob ser va ba que las rui nas que Dar win ha bía vis to ha cía 
se sen ta años se con ser va ban de igual mo do, mien tras que Mo re no, 
por su par te, men cio na ba que en sus pri me ros via jes los des po jos de 
seis arrea do res de ha cien da ase si na dos seis me ses an tes por las 
lan zas del ca pi ta ne jo Pi chun se con ser va ban a la vis ta del via je ro. La 
Pa ta go nia apa re cía en am bas des crip cio nes co mo ese lu gar go ber-
na do por la pu ra e in mu ta ble na tu ra le za, don de la his to ria y el cam bio 
per te ne cían só lo a la ac ción del hom bre blan co y en opo si ción al in dí-
ge na, tan iner te co mo la na tu ra le za: 

El pa sa do, la ina ni dad hu ma na, la en con tra mos en las blan cas ca la ve-
ras y en los hue sos des tro za dos de un ce men te rio in dí ge na re vuel to 
por los bus ca do res de pren das de pla ta, y pa sa do es te cua dro lú gu bre 
pe ne tra mos en una her mo sí si ma lla nu ra, don de hu bié se mos que ri do 
en con trar la le che ría com ple men ta ria a aquel  mar co en can ta dor.51

Es te pai sa je sin cam bio, don de la his to ria no su ce de, es aquel pai sa je 
don de, ca si por de ri va ción de es ta idea, pue de so bre vi vir la fau na pre-
his tó ri ca, y don de, co mo Leh mann-Nits che afir ma, “se ve que siem pre 
hay quien es pe ra en con trar un ani mal des co no ci do”.52 Pa ra es te an tro-
pó lo go ale mán, la Pa ta go nia, sin em bar go, no es ta ba des pro vis ta de 
his to ria co mo otros es ta ban dis pues tos a acep tar. Leh mann-Nits che 
re cu rre a los re la tos que le pro veían sus in for man tes in dí ge nas pa ra 
de mos trar que en la me mo ria de los pue blos del sur ya no que da ba 
ras tro del re cuer do del Gry pot he rium. Con ello afir ma ba que el tiem po 
trans cu rri do hu bo de ser enor me co mo pa ra crear una rup tu ra se me-
jan te en tre las ge ne ra cio nes que con vi vie ron con di cha bes tia y las 
con tem po rá neas que ya no lo men cio na ban.

Pe ro in clu so pa ra quie nes vie ron frus tra das sus es pe ran zas de 
dar a co no cer al mun do la ima gen del mis te rio so ma mí fe ro de la Pa ta-
go nia, la ex ten sión de la re gión no los de ja ba afir mar que tal bes tia no 
exis tie ra:
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51 F. P. Mo re no, op. cit., pp. 233-234. Es to se re fuer za, en el ca so de Mo re no, a tra vés de otro re cur-
so de es cri tu ra co mo el in cluir des crip cio nes an te rio res del mis mo te rri to rio en tex tos es cri tos vein te 
años des pués.
52 R. Leh mann-Nits che , “La pre ten di da exis ten cia ac tual del Gry pot he rium.  Su pers ti cio nes arau ca-
nas re fe ri das a la lu tra y al ti gre”, Re vis ta del Mu seo de La Pla ta, 1902, 10, pp. 269-281.



[...] ade más de las re gio nes que vi si tó nues tra ex pe di ción, exis ten cien-
tos y cien tos de mi llas cua dra das de am bos la dos de los An des que 
to da vía se man tie ne vír ge nes de la mi ra da hu ma na [...] Se ría pre sun-
tuo so afir mar que, en al gún va lle ocul to, le jos de la pre sen cia hu ma na, 
un ani mal pre his tó ri co pue da al gu na vez ser ha lla do. La Pa ta go nia es 
un te rri to rio vas to y pla ga do de tan tas di fi cul ta des na tu ra les, que me 
ha ce creer que la pe ne tra ción com ple ta de sus re cin tos se rá la obra no 
de un hom bre ni de una par ti da de hom bres, si no el re sul ta do del len to 
pro gre so de la avan za da hu ma na ha cia es tas re gio nes.53

En 1900, la re vis ta Glo bus, una de las más di fun di das re vis tas geo grá-
fi cas de en ton ces, ce rra ba el si glo xix pre gun tan do a sus lec to res: 
“¿qué par tes de la Tie rra per ma ne cen aún des co no ci das?”54 Es ta pre-
gun ta, que ca si cien años des pués sue na tan le ja na, era con tes ta da e 
ilus tra da con un ma pa don de par te de la Pa ta go nia fi gu ra ba co mo 
par te de aque llas re gio nes por ex plo rar,55 al igual que las sel vas ama-
zó ni ca y afri ca na. La ilu sión con tem po rá nea es que to do ha si do 
ex plo ra do y co no ci do. Pe ro, sin em bar go, el pa sa do de la Pa ta go nia 
con ti núa sien do el te rri to rio don de el Neomy lo don pue de se guir exis-
tien do. Las imá ge nes de la cien cia fi ni se cu lar se han re fu gia do tam-
bién en ese re cin to na tu ral que ella mis ma creó.

Re co no ci mien tos

Par te de los ma te ria les aquí uti li za dos fue ron con sul ta dos en el 
Ibe ro-Ame ri ka nis ches Ins ti tut y en la Staats bi bliot hek zu Ber lin 
(Preußis cher Kul tur be sitz) du ran te la vi si ta cien tí fi ca rea li za da en el 
ve ra no de 1998 gra cias al con ve nio exis ten te en tre el co ni cet y el 
daad (Ser vi cio Ale mán de In ter cam bio Aca dé mi co).
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53 H. Pri chard, op .cit., p. xiv.
54 H. Sin ger, “Wel che Erd ge bie te sind am Sch lus se des 19. Jahr hun derts noch un be kannt?”, Glo bus, 
Illus trier te Zeitsch rift für Län der- und Völ ker kun de, 1900, 47 (20), pp. 313-320.
55 “Im ar gen ti nis chen Pa ta go nien sind vie le Flüs se, be son ders die in den An den und ih ren Vor ber gen 
lie gen den Ober läu fe, noch nicht er forscht wor den, und von den gross ten Strö men Arro yo Ba jo und 
Arro yo Sa la do kennt man nur die Mün dun gen und kur ze Strec ke in der Que llen-ge gend. Auch 
Feuer land bil det noch ein dank ba res Fors chungs feld, na men tlich die chi le nis che Hälf te”, H. Sin ger, 
op. cit., p. 319.



	 ■
 REDES 177

Po los tec no ló gi cos y pro mo ción del de sa rro llo: ¿he cho o ar te fac to?
Eras mo Go mes*

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es exa mi nar el po ten cial y las li mi ta cio nes de los arre-
glos de no mi na dos “po los tec no ló gi cos” pa ra ge ne rar un nue vo di na mis mo in dus trial, 
tec no ló gi co y eco nó mi co en los paí ses de Amé ri ca La ti na. Al gu nos as pec tos re la cio na-
dos con las ca rac te rís ti cas ins ti tu cio na les de es tos arre glos (la pre sen cia de una en ti dad 
coor di na do ra cen tral, los ins tru men tos de trans fe ren cia de tec no lo gía uni ver si dad-em-
pre sa, la pres ta ción de ser vi cios es pe cia li za dos) y con la or ga ni za ción in dus trial (pre-
sen cia de em pre sas de ba se tec no ló gi ca, ins ta la cio nes de uso com par ti do, pro duc tos 
con al to va lor agre ga do) son to ma dos co mo re fe ren cia pa ra el aná li sis.

La pri me ra par te del es tu dio ana li za la di ná mi ca in ter na de los po los tec no ló gi cos y su 
ca pa ci dad pa ra la pro mo ción del de sa rro llo in dus trial y eco nó mi co, to man do la ex pe-
rien cia de los paí ses cen tra les co mo re fe ren cia. El im pac to po co sig ni fi ca ti vo que pre-
sen tan es tas ex pe rien cias su gie re que un re sul ta do aún me nor se ob ten dría en el ca so 
la ti noa me ri ca no. La se gun da par te, re fe ren te a los es tu dios de ca so so bre cin co po los 
tec no ló gi cos bra si le ños –São Jo sé dos Cam pos, São Car los, Cam pi nas, Cam pi na 
Gran de y Flo ria nó po lis– es tá ba sa do en los ins tru men tos de aná li sis de po lí ti ca, y es tá 
cen tra do en la di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal de los arre glos. Los re sul ta dos del es tu-
dio em pí ri co co rro bo ran la per cep ción de ri va da del aná li sis de la ex pe rien cia in ter na cio-
nal acer ca de la fra gi li dad de es tos arre glos co mo ele men tos orien ta do res de una po lí-
ti ca de de sa rro llo tec no ló gi co na cio nal. El ob je ti vo de es te tra ba jo es, en es te sen ti do, 
con tri buir al de ba te y pro mo ver un me jor en ten di mien to acer ca de la di ná mi ca pro pia de 
los par ques y po los tec no ló gi cos con vis tas a orien tar la for mu la ción de po lí ti cas pú bli-
cas en Amé ri ca La ti na así co mo pa ra su mi nis trar ele men tos pa ra sub si diar de ci sio nes 
de in ver so res pri va dos.

1. In tro duc ción

La mo ti va ción más ge ne ral pa ra la ela bo ra ción del si guien te tra-
ba jo fue la im por tan cia sin gu lar atri bui da a los po los y par ques tec no-
ló gi cos e in cu ba do ras de em pre sas co mo in duc to res pri vi le gia dos del 
de sa rro llo y su con si de ra ción co mo ele men tos orien ta do res de una 
po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

La idea que pre va le ce es que la ac ción de li be ra da orien ta da a la 
ar ti cu la ción en tre agen tes pú bli cos y pri va dos crea rá me ca nis mos 
po lí ti co-ins ti tu cio na les su pues ta men te ca pa ces de ac ti var un mo de lo 

* De par ta men to de Po lí ti ca Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca de la Uni ver si dad Es ta dual de Cam pi nas, Bra sil.
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vir tuo so que di na mi ce el de sa rro llo in dus trial y eco nó mi co lo cal /
re gio nal, an cla do en la ac ti vi dad de pe que ñas em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca.

Re la tos, ca si apo lo gías, so bre la ca pa ci dad de es tos arre glos 
pa ra ge ne rar un pro ce so sos te ni do de de sa rro llo son har ta men te 
en con tra dos en la bi blio gra fía so bre el te ma. En efec to, es te ti po de 
in ter pre ta ción no es ex clu si va de au to res de los paí ses in dus tria li za-
dos, don de es tos arre glos se ori gi na ron y al can za ron cier ta ma du rez. 
Es ta ac ti tud es com par ti da por una sig ni fi ca ti va can ti dad de au to res 
la ti noa me ri ca nos que han tra ta do el te ma.1

Co mo re sul ta do se han for mu la do en Amé ri ca La ti na re co men da-
cio nes o ac cio nes de po lí ti ca se me jan tes a las que se ela bo ra ron en 
los paí ses cen tra les, con la ex pec ta ti va de pro mo cio nar el de sa rro llo 
tec no ló gi co y eco nó mi co lo cal y re gio nal con im pac tos po si ti vos en el 
pla no na cio nal de los paí ses de la re gión.

Pa re ce ha ber se es ta ble ci do un “sen ti do co mún” fa vo ra ble a es te 
ti po de po lí ti cas, in con di cio nal e irre fu ta ble, que tras cien de los li mi tes 
geo grá fi cos y los con di cio nan tes de na tu ra le za so cial, eco nó mi ca, 
cien tí fi ca y tec no ló gi ca.

Igual men te es im pres cin di ble con si de rar en los aná li sis las es pe-
ci fi ci da des que en cie rran las ex pe rien cias de los paí ses pe ri fé ri cos, 
las cua les im po nen lí mi tes al in ten to de trans po si ción de mo de los ins-
pi ra dos (prin ci pal men te) en los ca sos pa ra dig má ti cos nor tea me ri ca-
nos del Si li con Va lley y Rou te 128.

Se ría in te re san te que los es tu dios que per te ne cen al main stream 
so bre el te ma, ela bo ra dos en los paí ses cen tra les, tu vie ran la preo cu-
pa ción de avan zar más allá de los as pec tos más fre cuen te men te 
abor da dos y ca si es ti li za dos. Por otro la do se ría tam bién de sea ble la 
reo rien ta ción de la pers pec ti va de aná li sis con el ob je ti vo de ve ri fi car 
la va li dez y la po si bi li dad de ge ne ra li zar los pre su pues tos bá si cos 
acer ca del mo dus ope ran di y los re sul ta dos pro du ci dos por es tos arre-
glos, in clu si ve pa ra aquel con tex to.

Ya den tro del ca so la ti noa me ri ca no, se ría con ve nien te am pliar la 
mo des ta ba se em pí ri ca en que se fun da men ta la ma yo ría de los es tu-
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1 No es un ob je ti vo de es te ar tí cu lo ha cer una re vi sión bi blio grá fi ca ex haus ti va de los tra ba jos de 
es tos au to res. Pa ra ma yo res de ta lles véa se, por ejem plo, en el ca so de los Es ta dos Uni dos y Eu ro-
pa, Cox (1985), Dal ton (1985), Jo nes y Dick son (1985), La fi te (1985), Tes se (1985), La ca ve (1991), 
Mat kin (1990). Pa ra el ca so la ti noa me ri ca no y bra si le ño véa se Tor ko mian y Li ma (1989), Tor ko mian 
(1992), De March, (1990),  Me dei ros (1990, 1992 e 1993), Gue des y Ber mú dez (1997), Gon zá les y 
Gar cía (1997), Pa la di no y Me dei ros (1997), Pau li llo y Al ves (1997).



dios y en fo car la cues tión con si de ran do las es pe ci fi ci da des que en cie-
rran los paí ses de la Re gión.

El pre sen te tra ba jo fue ela bo ra do te nien do en cuen ta la preo cu-
pa ción por con si de rar es ta reo rien ta ción en el mo do de tra tar la cues-
tión. En es te sen ti do, se bus có de li be ra da men te en fo car el te ma a 
par tir de un abor da je crí ti co, pro ble ma ti zan do al gu nos de los as pec-
tos que en vuel ven ta les arre glos. Por lo tan to fue ron se lec cio na dos 
pre fe ren te men te au to res que con tem plan tal pers pec ti va de aná li sis 
en sus tra ba jos.2

En fun ción de su ob je ti vo, es ta orien ta ción se en tien de co mo la 
más ade cua da pa ra la con duc ción del pre sen te tra ba jo: exa mi nar el 
po ten cial y las li mi ta cio nes de los arre glos de no mi na dos “po los tec no-
ló gi cos” pa ra ge ne rar un nue vo di na mis mo in dus trial, tec no ló gi co y 
eco nó mi co en los paí ses de Amé ri ca La ti na.

El aná li sis de la ex pe rien cia in ter na cio nal es tá ba sa do en una 
re vi sión bi blio grá fi ca. La par te re fe ren te a Amé ri ca La ti na se ba sa 
en es tu dios de ca so y to ma la ex pe rien cia bra si le ña co mo re fe ren te 
pa ra el aná li sis. Por lo tan to fue ron uti li za das fuen tes pri ma rias, 
se cun da rias y le gis la ti vas. Ade más, fue ron rea li za das en tre vis tas, 
en tre ju nio de 1993 y ju nio de 1994, con los res pon sa bles de las 
ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das (go bier nos es ta dua les y mu ni ci pa-
les, em pre sas, uni ver si da des, en ti da des ges to ras, en ti da des de 
cla se), vin cu la das con la es truc tu ra ción de los po los tec no ló gi cos 
ana li za dos.

Fue ron se lec cio na dos cin co po los tec no ló gi cos, lo ca li za dos en 
tres es ta dos bra si le ños con ca rac te rís ti cas bas tan te dis tin tas en tre sí. 
En el Es ta do de San Pa blo, ele gi do por tra tar se de la re gión bra si le ña 
de ma yor ni vel re la ti vo de de sa rro llo, fue ron con tem pla das tres ciu da-
des, con si de ra das “po los tec no ló gi cos”: a) Cam pi nas, la se gun da ciu-
dad del Es ta do y que cuen ta con un ex ten so te ji do in dus trial, po see 
uni ver si da des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción de re nom bre na cio nal; b) 
São Jo sé dos Cam pos, que con cen tra la com pe ten cia cien tí fi ca, tec-
no ló gi ca e in dus trial na cio nal del sec tor ae roes pa cial; y c) São Car los, 

	 ■
 REDES 179

Polos tecnológicos y promoción del desarrollo: ¿hecho o artefacto?

2 El in te rés por ta les au to res se de be a que, ade más, pro por cio nan un aná li sis di fe ren te al de la 
ma yo ría de los aná li sis e in ter pre ta cio nes co rrien tes so bre el te ma.

2. Me to do lo gía



que cuen ta con im por tan tes uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción 
y un te ji do in dus trial re la ti va men te di ver si fi ca do.

Pa raí ba, Es ta do con si de ra do pe ri fé ri co en cuan to a los ni ve les 
re la ti vos de de sa rro llo pe ro que, se gún la bi blio gra fía, ha te ni do éxi to 
en el de sem pe ño eco nó mi co del po lo tec no ló gi co lo ca li za do en la ciu-
dad de Cam pi na Gran de. 

Fi nal men te San ta Ca ta ri na, Es ta do que pre sen ta un ni vel in ter-
me dio de de sa rro llo, fue se lec cio na do por el éxi to atri bui do al po lo 
tec no ló gi co lo ca li za do en la ca pi tal, Flo ria nó po lis.

Uno de los ele men tos cen tra les del es tu dio fue la en ti dad ges to ra 
de los po los tec no ló gi cos a par tir de los cua les fue ron iden ti fi ca dos los 
prin ci pa les agen tes pú bli cos y pri va dos in vo lu cra dos, las for mas de 
re la cio nar se en tre sí y los des do bla mien tos exis ten tes.3

Es re le van te men cio nar ade más que, ini cial men te, se pre ten dió 
en fo car as pec tos co mu nes a las dos ex pe rien cias –na cio nal e in ter na-
cio nal–. No obs tan te, las di fe ren cias en con tra das en cuan to al gra do 
de ma du rez y de sa rro llo de es tas ex pe rien cias (así co mo la di fi cul tad 
o im po si bi li dad de ob te ner in for ma cio nes equi va len tes a las que se 
pue den en con trar en la bi blio gra fía in ter na cio nal so bre el te ma pa ra 
los ca sos bra si le ños), se pre sen ta ron co mo obs tá cu lo me to do ló gi co 
pa ra el em pleo de un en fo que com pa ra do de am bas ex pe rien cias. Así, 
las in for ma cio nes dis po ni bles ob te ni das a tra vés de la in ves ti ga ción 
de cam po, fa vo re cie ron el abor da je del ca so bra si le ño des de la no 
me nos im por tan te pers pec ti va po lí ti co-ins ti tu cio nal.4

3. La ex pe rien cia in ter na cio nal

3.1. Scien ce Parks: de fi ni cio nes e in ter pre ta cio nes 5

De acuer do con Quin tas (1994), “el tér mi no Scien ce Park se 
di fun dió in ter na cio nal men te, pe ro su de fi ni ción pre ci sa per ma ne ce, 
to da vía, abier ta a dis cu sión”.
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3 Com pa ñía de De sa rro llo del Po lo de Al ta Tec no lo gía de Cam pi nas-Cia tec; Fun da ción Po lo Tec no-
ló gi co de São Jo sé dos Cam pos y Va le do Pa raí ba-Pó lo va le; Fun da ción Par que Tec no ló gi co de 
Pa raí ba-PaqTc-PB; Pro yec to Po lo Tec no ló gi co de Gran de Flo ria nó po lis-Tec nó po lis.
4 La di fi cul tad pa ra ob te ner in for ma ción se rá uno de los ítems re la ti vos a la ex pe rien cia na cio nal que 
se men cio nan más ade lan te, en la sec ción 5.2.: Con di cio nes de im ple men ta ción.
5 Exis ten va rias de no mi na cio nes pa ra el mis mo fe nó me no, co mo Scien ce Park, Re search Park, 
6 Scien ti fic Park, Tech no po le, Tech no po lis. Con la fi na li dad de ho mo ge nei zar la ter mi no lo gía a lo 



Lo que fre cuen te men te ocu rre es que se lo de fi ne a par tir de los 
efec tos atri bui dos o de sea dos. Así, co mo la “de fi ni ción” es cons trui da 
a par tir de su pues tos re sul ta dos ob te ni dos (o de sea dos), se tie ne, en 
ver dad, una pres crip ción idea li za da del com por ta mien to del mis mo.

Se gún As sey, Quin tas y Wield (1992) exis te un “con cep to” po pu-
lar de lo que es un Scien ce Park, uti li za do en la li te ra tu ra pro du ci da 
por los pro pios pro mo to res de los Scien ce Parks,6 y am plia men te 
re pro du ci do por pe rio dis tas y au to res que han tra ta do el te ma. Es te 
“con cep to” trae con si go un con jun to de re la cio nes cau sa les pos tu la-
das (fre cuen te men te im plí ci tas) in he ren tes a es tos arre glos. En tre los 
efec tos su pues ta men te de ri va dos de es te ti po de arre glo se des ta can:

a) pro mo ción de nue vas em pre sas;
b) fa ci li dad pa ra la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa que re sul ta de el 

sur gi mien to de pro duc tos y pro ce sos in no va do res;
c) las em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks ten drán un ele va do 

ni vel tec no ló gi co, con un mar gen de ven ta ja com pe ti ti va. És tas ten-
drán un fu tu ro pro mi so rio en mu chas áreas, sus ti tu yen do la ac tual 
eco no mía, en de cli ve;

d) crea ción de tra ba jo y ge ne ra ción de ren ta.

Con la fi na li dad de ca rac te ri zar mí ni ma men te un Scien ce Park, la Uni-
ted King dom Scien ce Parks As so cia tion (uks pa, 1985) es ta ble ció cri-
te rios bá si cos pa ra re co no cer co mo tal a al gu nas de las ini cia ti vas 
sur gi das en el Rei no Uni do, es pe cial men te a par tir de me dia dos de los 
años ochen ta. Son ellas:

a) ser un em pren di mien to in mo bi lia rio con vín cu los ope ra cio na les for-
ma les con la uni ver si dad o ins ti tu to de in ves ti ga ción;

b) pro mo ver la for ma ción y el cre ci mien to de em pre sas in ten si vas en 
co no ci mien to, a fin de es ta ble cer las lo cal men te;

c) po seer una fun ción ge ren cial ac ti va men te vin cu la da a la trans fe-
ren cia de la tec no lo gía y a la pres ta ción de ser vi cios de ase so ría 
em pre sa rial pa ra los em pren di mien tos lo ca les.

En el ca so nor tea me ri ca no, de acuer do con Mat kin (1990), la As so cia-
tion of Uni ver sity-Re la ted Re search Parks (aurrp) de fi ne a un 
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lar go de es te tra ba jo adop ta re mos el tér mi no Scien ce Park.



“re search park” co mo un em pren di mien to ba sa do en la pro pie dad 
in mo bi lia ria que pre sen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) po seer te rre nos o edi fi cios, ya dis po ni bles o pla nea dos, es pe cí fi ca-
men te pa ra ser vir es pe cí fi ca men te co mo ins ta la cio nes pa ra eje cu-
ción de i+d pú bli co y pri va do, pa ra la lo ca li za ción de em pre sas de 
al ta tec no lo gía, y pa ra la pres ta ción de ser vi cios de apo yo;

b) te ner un vín cu lo ope ra cio nal o con trac tual con la uni ver si dad u otra 
ins ti tu ción de en se ñan za su pe rior lo cal;

c) pro mo ver ac ti vi da des de i+d en la uni ver si dad, en so cie dad con la 
in dus tria, au xi lian do en el cre ci mien to de nue vos em pren di mien tos 
y ge ne ran do de sa rro llo eco nó mi co;

d) au xi liar en la trans fe ren cia de tec no lo gía y de ha bi li da des de ne go-
cios en tre las uni ver si da des y las em pre sas lo ca li za das in ter na-
men te al em pren di mien to.

No obs tan te las de fi ni cio nes “téc ni cas” pro pues tas por las ins ti tu cio-
nes con gé ne res in gle sa (uks pa) y nor tea me ri ca na (aurrp), di fe ren tes 
au to res pre sen tan sus pro pias ver sio nes o in ter pre ta cio nes acer ca del 
fe nó me no.

Re fi rién do se a la ex pe rien cia fran ce sa, La ca ve (1991) con si de ra, 
en el ám bi to de los Scien ce Parks, cua tro ele men tos fun da men ta les:

a) te ner una es tra te gia glo bal de de sa rro llo eco nó mi co lo cal o re gio nal;
b) ob te ner con sen so y cons truir so cie da des que in vo lu cren en tre sí a 

los agen tes lo ca les;
c) en tér mi nos fí si cos, ca rac te ri zar se co mo ini cia ti va de de sa rro llo 

in mo bi lia rio;
d) pro por cio nar una se rie de ser vi cios a las ins ti tu cio nes o em pre sas 

lo ca li za das en el área.

Aun en el ca so fran cés, Bru hat (1995, p. 345) ob ser vó en su es tu dio 
que “los Scien ce Parks fran ce ses im pli can más que la sim ple di ná-
mi ca eco nó mi ca y tec no ló gi ca de una aglo me ra ción o área geo grá-
fi ca”, mar ca da por vín cu los emer gen tes en tre em pre sas, cen tros de 
in ves ti ga ción y ciu da des. Más que es to, los Scien ce Parks fran ce-
ses se ca rac te ri zan prin ci pal men te por ser “ini cia ti vas de po lí ti cas 
am bi cio sas e ins ti tu cio nal men te or ga ni za das”. El ob je ti vo de es tas 
po lí ti cas, pro si gue el au tor, es “fa ci li tar y fo men tar ta les vín cu los y 
pro por cio nar a los Scien ce Park un lo cal pri vi le gia do en el con tex to 
ur ba no”.
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En el ca so del Ja pón, el Mi nis te rio de Co mer cio In ter na cio nal e 
In dus tria –mi ti– (1990), en tien de tech no po lis co mo un con cep to aso-
cia do a cin co ca rac te rís ti cas prin ci pa les:

a) pro mo ver la in te gra ción en tre la in dus tria, aca de mia (uni ver si da des 
e ins ti tu tos de i+d) y há bi tat;

b) man te ner un es tre cho vín cu lo con la ciu dad-se de, apun tan do a la 
pro mo ción del de sa rro llo lo cal y re gio nal;

c) es ti mu lar la for ma ción de com ple jos in dus tria les por me dio de 
in cen ti vos y au to-de sa rro llo;

d) eje cu ción de dos for mas bá si cas de i+d: una con si de ra da de “fron-
te ra” tec no ló gi ca y otra di ri gi da a la trans fe ren cia de tec no lo gía a 
las in dus trias exis ten tes;

e) ma xi mi zar el po ten cial de ca da re gión, don de son es ta ble ci dos 
ta les arre glos.

Pa ra Lu ger y Golds tein (1991) Scien ce Parks son en ti da des or ga ni za-
cio na les que ven den o al qui lan te rre nos y/o edi fi cios es pa cial men te 
con ti guos pa ra es ta ble ci mien tos de ne go cios cu ya prin ci pal ac ti vi dad 
sea la eje cu ción de in ves ti ga ción bá si ca, apli ca da o el de sa rro llo de 
nue vos pro duc tos o pro ce sos. Aun pue den ser in clui das en es ta de fi-
ni ción in cu ba do ras de em pre sas, que pro por cio nan es pa cios en edi fi-
cios mul ti-usua rios, en el ca so de que las ac ti vi da des de la em pre sa 
sean orien ta das a i+d. No obs tan te, los au to res re sal tan el he cho de 
que no exis te un Scien ce Park “pu ro”. És tos fre cuen te men te in clu yen 
al gu nos ne go cios orien ta dos a la pres ta ción de ser vi cios, co mo, por 
ejem plo, ho te les, res tau ran tes, ban cos, fir mas de con ta bi li dad, de 
abo ga cía, guar de rías, así co mo al gu nos ne go cios más pro pia men te 
en gan cha dos a la pro duc ción que a la eje cu ción de i+d.

De acuer do con Char les, Hay ward y Tho mas (1995), exis te una 
ima gen ge ne ral men te acep ta da so bre Scien ce Parks co mo un con jun to 
de edi fi cios, de al ta ca li dad pa ra em pre sas de al ta tec no lo gía, lo ca li za-
dos en una am plia área ver de. Por en de, se gún los au to res, es ta des-
crip ción no se ade cua com ple ta men te a to dos los Scien ce Parks eu ro-
peos, sien do po si ble iden ti fi car por lo me nos cua tro mo de los di fe ren tes:

a) Scien ce Parks an gloa me ri ca nos;
b) Cen tros de in no va ción o in cu ba do ras;
c) Scien ce Parks co mo un “red” de edi fi cios;
d) Scien ce Parks “vir tua les” o in ter co nec ta dos en red.
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Pa ra Quin tas et al. (1993), Scien ce Park es con si de ra do 

[...] un am bien te y una in fraes truc tu ra don de los aca dé mi cos pue den 
co mer cia li zar re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes, co mo tam bién las 
em pre sas pue den ins ta lar sus uni da des de I+D, ac ce der y ex plo rar la 
ex per ti se y los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes rea li za das en la uni ver si dad. 

Se gún Fel sens tein (1994), los Scien ce Parks son nor mal men te con si-
de ra dos ejer cien do un pa pel de in cu ba do ras em pre sa ria les, fo men-
tan do la crea ción y el de sa rro llo de  pe que ños em pren di mien tos de 
ba se tec no ló gi ca, fa ci li tan do la trans fe ren cia de know how de la uni-
ver si dad pa ra las em pre sas lo ca li za das en el in te rior de los parks, 
pro mo vien do el de sa rro llo de em pre sas de ori gen aca dé mi co, y es ti-
mu lan do el de sa rro llo de pro duc tos y pro ce sos in no va do res. Pa ra 
Cha na ron (1989), Scien ce Park es una es truc tu ra con ge ren cia mien to 
lo cal, di ri gi da al de sa rro llo de al ta tec no lo gía, que reú ne em pre sas con 
es te ti po de ac ti vi dad e ins ti tu cio nes de i+d en un área pre via men te 
de fi ni da y pla nea da.

En la vi sión de Jo seph (1989) Scien ce Park es con si de ra do un 
em pren di mien to in mo bi lia rio, cu yo ob je ti vo es fa vo re cer la con cen tra ción 
de em pre sas de ba se tec no ló gi ca, pro por cio nan do, por tan to, cier tas 
con di cio nes con si de ra das co mo esen cia les pa ra que la ini cia ti va lo gre 
éxi to.

Ca rio la y Rol fo (1998) en tien den Scien ce Parks co mo or ga ni za-
cio nes que fre cuen te men te sur gen en re gio nes eco nó mi ca men te 
de te rio ra das o en de cli ve in dus trial, y que ac túan a tra vés de me ca nis-
mos de en tre na mien to, en la pro mo ción de eco no mías ex ter nas pa ra 
ac ti var el “es pí ri tu em pren de dor” en el área, es pe cial men te a tra vés 
de tres ti po de in ter ven ción: ser vi cios fí si co-lo gís ti cos, ser vi cios de 
es cri to rio y ser vi cios de con sul to ría a em pre sas.

De acuer do con Me dei ros (1990;1993) y Me dei ros et al. (1992) 
po lo tec no ló gi co, o po lo cien tí fi co-tec no ló gi co, es un me ca nis mo de 
ges tión, des ti na do al de sa rro llo, con so li da ción y mar ke ting de las nue-
vas tec no lo gías, de fi ni do por cua tro ele men tos:

a) ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción que se es pe cia li za ron 
en por lo me nos una de las nue vas tec no lo gías;

b) aglo me ra do de em pre sas re la cio na das con es tos de sa rro llos;
c) pro yec tos con jun tos de in no va ción tec no ló gi ca (em pre sa-uni ver si-

dad), usual men te es ti mu la dos por el go bier no da do el ca rác ter 
es tra té gi co de los de sa rro llos a és tos aso cia dos;
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d) es truc tu ra or ga ni za cio nal apro pia da (in clu so in for mal).
Ade más, una vez con for ma dos, los po los tec no ló gi cos pue den asu mir 
una de las si guien tes con fi gu ra cio nes: Me dei ros (1990) y Me dei ros et 
al. (1992):

1. Po lo Tec no ló gi co con es truc tu ra or ga ni za cio nal in for mal: las 
em pre sas y las ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción es tán 
dis per sas por la ciu dad. A pe sar de la au sen cia de una es truc tu ra 
or ga ni za cio nal for mal, es tán pre sen tes ac cio nes sis te ma ti za das y 
pro yec tos con jun tos que pro por cio nan al gu na in te rac ción en tre 
es tos agru pa mien tos.

2. Po lo Tec no ló gi co con es truc tu ra or ga ni za cio nal for mal: las em pre-
sas y las ins ti tu cio nes de en se ñan za e in ves ti ga ción es tán dis per-
sas por la ciu dad. Pe ro exis te una en ti dad coor di na do ra, for mal-
men te cons ti tui da, en car ga da de ace le rar la crea ción de em pre sas, 
fa ci li tar su fun cio na mien to y pro mo ver la in te gra ción en tre los 
so cios re la cio na dos en el pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca. Es 
opor tu no men cio nar que los arre glos bra si le ños, ob je to de aná li sis 
del pre sen te es tu dio, se en cua dran en es ta si tua ción.

3. Par que Tec no ló gi co: las em pre sas es tán reu ni das en un mis mo 
lu gar, den tro del cam pus de la uni ver si dad, al la do de és te o en una 
área pró xi ma (dis tan cia in fe rior a cin co ki ló me tros). Exis te una en ti-
dad coor di na do ra del po lo, con ce bi da pa ra fa ci li tar la in te gra ción 
uni ver si dad-em pre sa y pa ra ad mi nis trar el uso de las fa ci li da des 
exis ten tes en el po lo. Es tán dis po ni bles, pa ra ven ta o al qui ler, 
te rre nos y/o edi fi cios los que com pren den una in cu ba do ra o con do-
mi nio de em pre sas.

Una de fi ni ción más su cin ta se en cuen tra en Mas sey, Quin tas y Wield 
(1992), se gún la cual “Scien ce Parks son nue vos es pa cios, o in ten tos 
de cons ti tuir nue vos es pa cios, pa ra la acu mu la ción de ca pi tal pri va do”.

Co mo po de mos no tar, de ma ne ra ge ne ral, los te mas pre sen tes 
de ma ne ra re cu rren te en las va rias de fi ni cio nes, in ter pre ta cio nes o 
rein ter pre ta cio nes del tér mi no “Scien ce Park” ha cen re fe ren cia ex plí-
ci ta o im plí ci ta a ocu rren cias co mo:

a) es tre cha mien to de la re la ción uni ver si dad-em pre sa;
b) trans fe ren cia de tec no lo gía;
c) em pren de do res aca dé mi cos;
d) pro mo ción de em pre sas na cien tes ba sa das en la in ves ti ga ción uni-

ver si ta ria;
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e) in dus tria in no va do ra de al ta tec no lo gía;
f) nue vas ac ti vi da des, subs ti tu yen do ac ti vi da des en de cli ve (mo der-

ni za ción sec to rial);
g) pro mo ción del de sa rro llo lo cal y re gio nal;
h) me jo ra de la ima gen lo cal /re gio nal.

3.2. Ideas sub ya cen tes al con cep to de Scien ce Parks

Sub ya cen te al con cep to de Scien ce Parks po de mos iden ti fi car dos 
ideas bá si cas, de na tu ra le za li neal y com ple men ta ria. La pri me ra de 
és tas, ci ta da y cri ti ca da en Quin tas (1994), Quin tas et al.(1992), y 
Mas sey, Quin tas y Wield (1992) es tá aso cia da a la no ción de flu jo 
li neal de la in no va ción tec no ló gi ca.

De acuer do con es ta con cep ción, la in no va ción tec no ló gi ca es 
ca rac te ri za da por una se cuen cia ló gi ca de eta pas es tan que, que se 
ini cia con la in ves ti ga ción bá si ca, pa san do a la in ves ti ga ción apli ca da, 
al de sa rro llo ex pe ri men tal, a la pro duc ción ini cial y, fi nal men te, a la 
di fu sión de la tec no lo gía. Los re sul ta dos ob te ni dos por una eta pa 
da da son con si de ra dos in su mos pa ra la eta pa sub se cuen te. El lo cus 
pa ra la ocu rren cia de las fa ses es tam bién dis tin to, ini cián do se en la 
uni ver si dad con la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da, pa san do, en el 
ca so en cues tión, por las em pre sas del Scien ce Park, que rea li zan el 
de sa rro llo ex pe ri men tal y/o que con fec cio nan pro to ti pos. El ci clo de la 
in no va ción cul mi na con la pro duc ción en es ca la in dus trial, rea li za da 
nor mal men te fue ra de los Scien ce Parks, da do que mu chos no per mi-
ten ac ti vi da des de ma nu fac tu ra en su in te rior.

Los Scien ce Parks se fun da men tan en la hi pó te sis de que la in no-
va ción tec no ló gi ca sur ge de la in ves ti ga ción bá si ca. Se gún Mas sey, 
Quin tas y Wield (1992), el mo de lo li neal, po de ro so por su sim pli ci dad, 
es re le van te pa ra aque llos que creen que un país pue de ser com pe ten-
te pa ra “ha cer” cien cia pe ro po co pre pa ra do pa ra pro mo ver su apli ca-
ción pa ra fi nes co mer cia les. El ar gu men to prin ci pal es que en las uni-
ver si da des exis ten in ves ti ga do res bri llan tes ha cien do nue vos des cu bri-
mien tos to do el tiem po, pe ro les fal tan los me dios o el de seo de al can-
zar el mer ca do. En es te sen ti do, los Scien ce Parks se cons ti tu yen en 
un ca nal por el cual la cien cia pue de ser vin cu la da con el co mer cio.

La se gun da idea, pre sen te en el et hos de los Scien ce Parks y 
tam bién de ca rác ter mar ca da men te li neal, con sis te en es ta ble cer una 
re la ción cau sal di rec ta en tre la exis ten cia de vín cu los uni ver si dad-em-
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pre sa y la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co. En es te sen ti do, los 
Scien ce Parks son to ma dos co mo ca ta li za do res de es te pro ce so, en 
la me di da en que, por un la do, de sem pe ñan el pa pel de me ca nis mo 
de pro mo ción del es tre cha mien to de la re la ción uni ver si dad-em pre sa 
y, por otro la do, son con si de ra dos de gran po ten cial pa ra la ge ne ra-
ción de em pre sas pro duc to ras de bie nes o ser vi cios de al to va lor agre-
ga do, he cho que, a su vez, con du ci rá al de sa rro llo eco nó mi co lo cal /
re gio nal, con im pac tos po si ti vos tam bién en el ni vel na cio nal.7

3.3. Efec tos atri bui dos a los Scien ce Parks

Co mo re fle jo de las dos ideas fun da men ta les que per mean el con cep-
to de Scien ce Parks, se ori gi na ron al gu nos pre su pues tos acer ca de la 
di ná mi ca in ter na y de los efec tos de ri va dos de es tos arre glos. Cier ta-
men te mu chos re la tos con tri bu ye ron a la re pro duc ción y acep ta ción 
acrí ti ca de ta les pre su pues tos, so bre to do en paí ses pe ri fé ri cos. En un 
in ten to por emu lar las ex pe rien cias pa ra dig má ti cas nor tea me ri ca nas 
de Si li con-Va lley y Rou te 128, los re la tos no con si de ran los con di cio-
nan tes his tó ri cos, po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos par ti cu la res de un 
es pa cio geo grá fi co y cul tu ral da do.

En es ta sec ción son pre sen ta dos al gu nos de es tos pre su pues tos, 
se gui dos por con si de ra cio nes crí ti cas de au to res se lec cio na dos acer-
ca de los mis mos. El ob je ti vo es iden ti fi car las in con gruen cias que 
ta les con si de ra cio nes in cor po ran y que han ses ga do la ma yo ría de los 
aná li sis.

Pro xi mi dad fí si ca. Uno de los pre su pues tos más di fun di dos (co mún-
men te to ma do co mo dog ma) con si de ra la pro xi mi dad fí si ca co mo un 
si ne qua non pa ra la pro mo ción efi caz de la re la ción uni ver si dad-em-
pre sa. La idea bá si ca es que la efi cien cia de la re la ción es tá ba sa da 
en la exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca en tre las dos par tes. De tal mo do 
la lo ca li za ción ideal pa ra un Scien ce Park es jun to a uni ver si da des o 
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción.

Tal pre su pues to, su ges ti va men te ca ri ca tu ri za do por Ruf fiex (1987, 
p. 22) co mo “fe ti che de la pro xi mi dad”, es cues tio na do por di ver sos 
au to res. 
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Se gún Bru nat y Re verdy (1989) la exis ten cia de “pro xi mi dad fí si ca 
no ex pli ca, su fi cien te men te, el pa trón de re la ción con trac tual en tre uni-
ver si dad e in dus tria”. Pa ra Quin tas et al. (1992) y Se gal y Quin ce 
(1985), los prin ci pa les ele men tos vin cu la dos con la cues tión del es tre-
cha mien to de las re la cio nes uni ver si dad-em pre sa es tán mu cho más 
aso cia dos a (y son más de pen dien tes de) in te re ses es pe cí fi cos y a la 
per cep ción de be ne fi cios mu tuos de lo que sim ple men te se de ri va de la 
exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca per se. A su vez, un es tu dio em pí ri co 
so bre la ex pe rien cia del Rei no Uni do, rea li za do por Monck et al. (1990), 
re ve ló que la pro xi mi dad fí si ca no lle va ne ce sa ria men te a la for ma li za-
ción de vín cu los en tre uni ver si dad y em pre sa. En es te sen ti do, no fue-
ron en con tra das di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el pa trón de re la cio nes 
for ma les en tre las uni ver si da des y las em pre sas lo ca li za das en el in te-
rior, de aque llas lo ca li za das en el ex te rior de los Scien ce Parks.

Quin tas et al.(1992) po ne en evi den cia otro as pec to de es ta cues-
tión. Se tra ta del he cho de que la ma yo ría de las em pre sas que se 
trans fi rie ron pa ra los Scien ce Parks bri tá ni cos, sin pre via re la ción con 
la uni ver si dad, en con tra ban di fí cil re la cio nar se por el sim ple he cho de 
es tar lo ca li za das fí si ca men te pró xi mas.

En el aná li sis del ca so fran cés de Sop hia-An ti po lis, Ruf fiex (1987) 
ar gu men ta que no se pue de es pe rar co mo sub pro duc to de la pro xi mi-
dad geo grá fi ca una fer ti li za ción cru za da en tre uni ver si dad y em pre sa. 
El au tor afir ma que la ve cin dad no sig ni fi ca ne ce sa ria men te el es ta ble-
ci mien to de un “es ta do de co mu ni ca ción” en tre las par tes.

Pa ra Se gal y Quin ce (1985), los prin ci pa les ele men tos re la cio na-
dos en la cues tión del es tre cha mien to de las re la cio nes uni ver si dad-
em pre sa es tán mu cho me nos vin cu la dos con la dis tan cia fí si ca per se 
(que ha de mos tra do no ser un fac tor ne ce sa rio ni su fi cien te), que con 
asun tos re la cio na dos con el tiem po y con la con ve nien cia del ac ce so, 
así co mo con la per cep ción del in te rés y del be ne fi cio mu tuo.

Tam bién en es ta di rec ción apun ta el es tu dio so bre los Scien ce 
Parks in gle ses rea li za do por Mas sey, Quin tas y Wield (1992). Al gu nas 
em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks ma ni fes ta ron la exis ten cia de 
un gap en tre la in ves ti ga ción de sa rro lla da en la uni ver si dad lo cal y sus 
ne ce si da des más in me dia tas. Es tas em pre sas, en ton ces, man te nían 
vín cu los de in ves ti ga ción con uni ver si da des lo ca li za das en otras 
re gio nes. Los au to res cons ta ta ron que ta les vín cu los son de sa rro lla-
dos du ran te lar gos pe río dos de tiem po y no de pen den de la pro xi mi-
dad fí si ca en tre la em pre sa y la ins ti tu ción de in ves ti ga ción.

Al gu nos in ves ti ga do res han se ña la do po si bles im pac tos de es ta 
va ria ble en el ca so, por ejem plo, de ac ti vi da des de ma nu fac tu ra que se 
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ins ta la sen pró xi mos al Scien ce Park pa ra be ne fi ciar se de la pro xi mi dad 
fí si ca –apun tan do a la apro pia ción más rá pi da de la in no va ción allí 
ge ne ra da–. No obs tan te, Lu ger y Golds tein (1991) ar gu men tan que los 
avan ces en la co mu ni ca ción de la in no va ción tec no ló gi ca ori gi na da en 
las uni ver si da des  e ins ti tu cio nes de i+d pue den tor nar esa pro xi mi dad 
geo grá fi ca me nos im por tan te. La pro xi mi dad es pa cial de ac ti vi da des 
de i+d es pro ba ble men te más im por tan te pa ra em pre sas de ma nu fac-
tu ra con plan tas pro duc ti vas ins ta la das en va rias lo ca li da des, que 
in vier ten pe sa da men te en i+d, y en in dus trias con rá pi dos cam bios 
tec no ló gi cos (o cor to ci clo del pro duc to). En es tos ca sos, pro si guen los 
au to res, es más pro ba ble que las cor po ra cio nes lo ca li cen sus plan tas 
pro duc ti vas más pró xi mas a sus pro pias ins ta la cio nes de i+d. En es ta 
cues tión hay to da vía que con si de rar la na tu ra le za es pa cial men te di fu-
sa de los mer ca dos, na cio nal e in ter na cio nal, de i+d.

No obs tan te el pre do mi nio del re fe ri do “fe ti che de la pro xi mi dad”, 
en tre los pro mo to res de Scien ce Parks, al gu nos or ga nis mos gu ber na-
men ta les, ya en el ini cio del boom de la es truc tu ra ción de es tos arre-
glos en Eu ro pa, de mos tra ban es tar más aten tos a es ta pro ble má ti ca. 
Es el ca so del Ad vi sory Coun cil for Ap plied Re search and De ve lop-
ment (acard), del Rei no Uni do. En el in for me pu bli ca do en la pri me ra 
mi tad de los años ochen ta so bre la re la ción uni ver si dad-em pre sa, la 
acard (1983) aler ta del he cho de que la pro xi mi dad fí si ca no es una 
con di ción ne ce sa ria, tam po co su fi cien te, pa ra la pro mo ción de una 
fruc tí fe ra in te rac ción en tre las dos par tes. Es ta re la ción, de acuer do 
con el es tu dio, ha de ser ac ti va men te ad mi nis tra da sien do es te as pec-
to más de ter mi nan te que la me ra exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca.

Al ana li zar la ex pe rien cia es pa ño la, Cas til ho, Diez y Ba rroe ta 
(1995), ar gu men tan que: 

[...] aun cuan do la dis po ni bi li dad de una in fraes truc tu ra fí si ca y so cial 
pa ra fo men tar ac ti vi da des de I+D y una es tre cha pro xi mi dad fí si ca con 
los cen tros uni ver si ta rios pue de ser un im por tan te pun to de par ti da y 
ser vir co mo ne xo pa ra for jar vín cu los con la in dus tria, es ta con di ción, 
ne ce sa ria, no es su fi cien te en sí mis ma.

Si ner gia: la exis ten cia de pro xi mi dad fí si ca es tam bién con si de ra do un 
fac tor bá si co pa ra el es ta ble ci mien to de una red de re la cio nes en tre 
los va rios agen tes pre sen tes en un Scien ce Park, es ta ble cién do se 
en tre és tos una in ten sa si ner gia coo pe ra ti va. Así, otro pre su pues to 
am plia men te di fun di do, se re fie re a la red in for mal de co la bo ra ción y 
coo pe ra ción téc ni ca que se con for ma en el in te rior de los Scien ce 
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Parks, en tre los re cur sos hu ma nos de las em pre sas, y de la uni ver si-
da d/ins ti tu ción de in ves ti ga ción lo cal.

Es ta red se con fi gu ra en un ca nal de do ble vía pa ra la trans fe ren-
cia de tec no lo gía y pa ra la con cre ción de ne go cios. No obs tan te, las 
ex pe rien cias bri tá ni ca, fran ce sa e in clu so nor tea me ri ca na, han de mos-
tra do que és te es un as pec to bas tan te dis cu ti ble. Re sul ta dos de di ver-
sas in ves ti ga cio nes se ña lan que tal even to no ocu rre na tu ral men te, 
con só lo reu nir en un mis mo área em pre sas y uni ver si dad y co lo can do 
a dis po si ción de és tas una in fraes truc tu ra co mún. 

En el ca so del Scien ce Park fran cés de Sop hie-An ti po lis, Ruf fiex 
(1987) sos tie ne que el es ta ble ci mien to de una red de re la cio nes in for-
ma les se ha mos tra do ex tre ma da men te di fí cil de pro mo ver, aun que 
ha ya si do se ña la do en el pro yec to co mo un fac tor esen cial. Ade más, 
la ma yo ría de las em pre sas que se trans fi rie ron pa ra aque lla área ya 
dis po nían de sus pro pias re des de vin cu la ción, las cua les no fue ron 
subs ti tui das por otras con for ma das lo cal men te. De acuer do con el 
au tor (op .cit.), la exis ten cia de una red de re la cio nes in ter per so na les 
de be ser vis ta de ma ne ra más apro pia da co mo una con se cuen cia 
de ri va da de la per te nen cia a una mis ma ins ti tu ción, que co mo exis ten-
cia de una pro xi mi dad fí si ca.

Bru nat y Re verdy (1989), así co mo tam bién Cha na ron (1989), re fi-
rién do se tam bién a la ex pe rien cia fran ce sa, co rro bo ran es te ar gu men to 
y pos tu lan que el re la ti vo éxi to ob te ni do por el Scien ce Park de Mey lan-
Zirst, en tér mi nos de trans fe ren cia de tec no lo gía de la uni ver si dad ha cia 
el sec tor pro duc ti vo, es de ri va do de una red pree xis ten te de re la cio nes 
in for ma les e in ter per so na les en tre in ge nie ros y cien tí fi cos so bre ve ni da 
de la mis ma uni ver si dad y de la mis ma em pre sa, res pec ti va men te, el 
inpg –Ins ti tut Na tio nal Poly tech ni que de Gre no ble– y la em pre sa sems.

Aún así, Bru nat y Re verdy (1989), ra ti fi ca do por Ruf fiex (1987), 
con si de ran que Mey lan-Zirst es ca rac te ri za da por un ba jo ni vel de 
re la cio nes en tre las em pre sas a pe sar de que cuen ta con un no ta ble 
ni vel de re la cio nes uni ver si dad-em pre sa. Ruf fiex (1987) pro fun di za el 
aná li sis y se ña la po si bles cau sas pa ra ex pli car la au sen cia de links 
en tre las em pre sas lo ca les:

a) los in ter cam bios del ti po in put-out put en tre las mis mas son in sig ni-
fi can tes den tro del Scien ce Park;

b) los con tac tos di rec tos for ma les o in for ma les en tre las em pre sas 
tam bién son ra ros, en la me di da en que to das las re la cio nes, en 
tér mi nos de co mu ni ca ción o in ter cam bio, son cen tra li za das por las 
ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción lo cal.
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Con clu yen do, Ruf fiex (1987) sos tie ne que la me ra crea ción de in fraes-
truc tu ra es in su fi cien te pa ra pro mo ver una efi cien te red de co mu ni ca-
ción y de vin cu la ción en tre las em pre sas, así co mo de ca da una de 
ellas con la uni ver si dad. Re sul ta dos de la in ves ti ga ción con du ci da por 
Fel seins tein (1994) con 160 em pre sas de ba se tec no ló gi ca de Is rael, 
de mos tra ron efec tos li mi ta dos de la in te rac ción en tre las em pre sas y 
de és tas con la uni ver si dad.

Adi cio nal men te, pa ra Mas sey, Quin tas y Wield (1992), aun cuan-
do se ha gan re fe ren cias a la im por tan cia de las re la cio nes in for ma les, 
es ne ce sa rio con si de rar que és tas son, en la ma yo ría de las ve ces, de 
na tu ra le za su per fi cial, y que di fí cil men te se pro fun di zan.

Ge ne ra ción de em pre sas – aca de mic spin-offs. Pro mo ver o fa ci li tar la 
crea ción de em pre sas por in ves ti ga do res a tra vés de la uti li za ción de 
los re sul ta dos de in ves ti ga ción aca dé mi ca, es uno de los ele men tos 
cla ve pre sen tes en el con cep to de Scien ce Park. Se tra ta cla ra men te 
de una in fluen cia di rec ta de las mi to ló gi cas ex pe rien cias nor tea me ri-
ca nas de Si li con Va lley y Rou te 128.

Sien do así, se tra ta de un ter cer pre su pues to que acre di ta a és tos 
la ca pa ci dad de pre sen tar una ele va da ta sa de ge ne ra ción de em pre-
sas. En es te pre su pues to es tá im plí ci ta la idea del aca dé mi co-em-
pren de dor.

Aun que la ge ne ra ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca sea uno 
de los ob je ti vos esen cia les de los Scien ce Parks, es to no se tor na rea-
li dad por el sim ple he cho de co lo car se a dis po si ción de una ade cua da 
in fraes truc tu ra. Quin tas et al. (1992) re ve la que, en el ac tual es ta do de 
de sa rro llo de los Scien ce Parks bri tá ni cos, es pre ma tu ro afir mar con 
se gu ri dad que és tos han efec ti va men te con tri bui do al sur gi mien to de 
em pre sas, a pe sar de que al gu nas ten gan sus orí ge nes di rec ta men te 
vin cu la dos a la uni ver si dad. Es te ti po de ocu rren cia se pre sen ta más 
co mo ex cep ción que co mo re gla ge ne ral.

De acuer do con Se gal y Quin ce (1985), re fi rién do se a la ex pe rien-
cia bri tá ni ca del Cam brid ge Scien ce Park, la in fluen cia di rec ta de 
aque lla uni ver si dad so bre la for ma ción de las em pre sas no de be ser 
so bres ti ma da. De las 350 em pre sas lo ca li za das en el área en 1985, 
ape nas 40 de ellas, o sea 11,5%, tu vie ron sus orí ge nes di rec ta men te 
vin cu la dos a la Cam brid ge Uni ver sity.

Has ta en el pa ra dig má ti co ca so nor tea me ri ca no del Si li con Va lley, 
el fe nó me no de las em pre sas de ori gen aca dé mi co pa re ce no sos te-
ner se fren te a las evi den cias em pí ri cas. Un es tu dio so bre 243 fir mas 
de ba se tec no ló gi ca en el área de Pa lo Al to-Si li con Va lley, en los años 
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se sen ta, re la ta que ape nas ocho fun da do res vi nie ron di rec ta men te de 
Stan ford Uni ver sity (Quin tas et al., 1992;  Coo per 1971). En uno de los 
es tu dios pio ne ros so bre Rou te 128, en los al re de do res de Bos ton, 
Ro berts y Wai ner (1968) re for za ron el pa pel de los spin-offs aca dé mi-
cos pa ra la con for ma ción de aquel aglo me ra do de em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca, so bre to do a tra vés de la apro pia ción de los re sul ta dos de 
las in ves ti ga cio nes rea li za das en Mas sa chu setts Ins ti tut of Tech no logy 
–mit–. En tre tan to, au to res más cau te lo sos co mo Quin tas et al. (1992), 
des ta ca ron el he cho de que el es pa cio mues tral, to ma do por el es tu dio 
de Ro berts y Wai ner (1968) in clu yó per so nas que ha bían aban do na do 
el mit diez años an tes de em pren der sus pro pios ne go cios en Rou te 
128. En es tas cir cuns tan cias, aque llos au to res en tien den que es más 
pro ba ble que sus ac ti vi da des más re cien tes ha yan ejer ci do ma yor 
in fluen cia en la de ci sión de es ta ble cer una em pre sa en aquel lu gar, 
que la ex pe rien cia vi vi da en el mit pro pia men te di cha.

De he cho al gu nos au to res en fa ti zan aún más la ma yor im por tan-
cia de las gran des cor po ra cio nes in dus tria les pa ra la ge ne ra ción de 
nue vas em pre sas (y co mo vec to res res pon sa bles por el di na mis mo de 
los Scien ce Parks) que las pro pias uni ver si da des. En es te sen ti do el 
pa pel ejer ci do por la pre sen cia de gran des cor po ra cio nes del sec tor 
elec tró ni co y ae roes pa cial, y sus con tra tos con el go bier no nor tea me-
ri ca no, es pe cial men te con la Na tio nal Ae ro nau tics and Spa ce Ad mi nis-
tra tion –na sa– y el De part ment of De fen ce –dod–, fue más de ci si vo 
pa ra la for ma ción de em pre sas de ba se tec no ló gi cas tan to en Si li con 
Va lley co mo en Rou te 128, que las uni ver si da des lo ca les (Dorf man, 
1983; Quin tas, 1994).

Ni vel tec no ló gi co de las em pre sas. Uno de los ob je ti vos de los Scien-
ce Parks es atraer o fa vo re cer la crea ción de em pre sas tec no ló gi ca-
men te so fis ti ca das, o de “al ta tec no lo gía” que ope ren den tro de un 
mar gen de li de raz go in ter na cio nal.

Da tos ex traí dos del tra ba jo de Mas sey, Quin tas & Wield (1992) 
su gie ren que las em pre sas in ter nas a los Scien ce Parks in gle ses son 
re la ti va men te so fis ti ca das en tér mi nos tec no ló gi cos. Pe ro, más que 
pre sen tar un “mar gen de li de raz go”, es tán más vin cu la das con nue vas 
apli ca cio nes de re la ti va men te nue vas tec no lo gías e in te re sa das en 
rea li zar pe que ñas in no va cio nes, que con gran des break-th roughs 
in no va do res. Es tas em pre sas fre cuen te men te ope ran más co mo di fu-
so ras de tec no lo gías que co mo em pre sas in no va do ras.

Aun con re la ción al es tu dio de los au to res, con si de ran do em pre-
sas in ter nas y ex ter nas a los Scien ce Parks (se lec cio na das a par tir de 
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cri te rios de si mi li tud sec to rial, de pro pie dad y de edad), se tie nen al gu-
nas evi den cias in te re san tes. Las em pre sas in ter nas no de mos tra ron 
te ner co mo prin ci pal ac ti vi dad la eje cu ción de i+d –és tas es tán más 
re la cio na das con ac ti vi da des de ven tas–. Y, sor pren den te men te, exis-
ten más em pre sas in ter nas re la cio na das con la dis tri bu ción y el al ma-
ce na mien to que las que pro por cio nal men te exis ten fue ra de los Scien-
ce Parks.

Un es tu dio em pren di do por Char les, Hay ward y Tho mas (1995) ha 
rea li za do un in te re san te cues tio na mien to, que to da vía no ha si do res-
pon di do, so bre la ca pa ci dad de los Scien ce Parks pa ra atraer em pren-
di mien tos de al to con te ni do tec no ló gi co. Re fi rién do se al ca so por tu gués 
de Ta gus park, en el cual has ta el mo men to la ma yo ría de la in ver sión 
en el lu gar ha si do rea li za da por or ga ni za cio nes na cio na les, la cues tión 
es si los Scien ce Parks con si guen real men te agre gar va lor a las es tra-
te gias de in ver sión in ter na en áreas ca rac te ri za das por las ba jas in ver-
sio nes u orien ta das a rea li zar ope ra cio nes de mon ta je a ba jo cos to.

En el aná li sis de los Tech no logy and In no va tion Cen ters (ticʼs) 
ale ma nes, Franz (1995) cons ta tó un dé bil de sem pe ño en tér mi nos de 
in no va ción en tre los ticʼs. Es te re sul ta do se de be en par te, se gún el 
au tor, a la ad mi nis tra ción de los cen tros:

Pa ra cum plir con la ta rea de ha cer los fun cio nar con éxi to, sus ge ren tes 
no ven otra sa li da si no acep tar in clu so em pre sas con un ba jo po ten cial 
de in no va ción, co mo por ejem plo, re ven ta de com pu ta do ras en lu gar 
de em pre sas de de sa rro llo de soft wa re. El re sul ta do (no de sea do) es 
una al ta pro por ción de em pre sas ofre cien do una gran va rie dad de ser-
vi cios. La pre sen cia de es te ti po de em pre sa pue de ser útil, pe ro si 
co mien za a pre do mi nar, al te ra las ca rac te rís ti cas de los ticʼs, apro xi-
mán do los más a un cen tro con ven cio nal de ne go cios.

El re cien te cre ci mien to en el nú me ro de Scien ce Parks en Chi na, 
de no mi na dos New High Tech no logy Zo nes (nhtz), así co mo las ac ti-
vi da des de i+d al ni vel de las em pre sas, fue ron exa mi na dos por Xue 
y Wang (1998). Los au to res cons ta ta ron una ex pre si va dis mi nu ción de 
es tas ac ti vi da des, in di ca da por la de cli na ción de la in ver sión en i+d en 
tér mi nos de gas to me dio por em pre sa y en in ten si dad. La de cli na ción 
de la in ver sión en i+d es tá aso cia da al dé bil de sem pe ño eco nó mi co 
de las em pre sas. Pa ra re ver tir es te cua dro los au to res ven co mo 
ne ce sa rio el cam bio en el fo co en la eva lua ción de es tas ini cia ti vas. 
Ca da nhtz y su ad mi nis tra ción de be rían ser eva lua das por el de sem-
pe ño de las em pre sas in ter nas, y no por la ta sa de cre ci mien to en la 
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es ca la de pro duc ción. Adi cio nal men te, el go bier no de be ría di ri gir los 
re cur sos li mi ta dos pa ra aque llas nhtzʼsmáspromisoriasentornarse
ba ses im por tan tes pa ra el de sa rro llo de al ta tec no lo gía.

Ge ne ra ción de em pleo y ren ta. Tam bién re la cio na do con el pre su-
pues to an te rior, se atri bu ye co rrec ta men te a las em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca aso cia das a los Scien ce Parks una ele va da ca pa ci dad 
pa ra ge ne rar em pleo y ren ta.

A pe sar de to do, pa ra Jo nes y Dick son (1985), una cues tión que 
no ha si do to da vía res pon di da, y tam bién la más cru cial des de la pers-
pec ti va de po lí ti ca pú bli ca, es si los Scien ce Parks pue den real men te 
cons ti tuir se en ins tru men tos efi cien tes pa ra ge ne rar em pleos y pro mo-
ver el de sa rro llo eco nó mi co. Da tos re fe ren tes a los años de 1983/84, 
pre sen ta dos por los au to res, in di can que los Scien ce Parks bri tá ni cos 
se mos tra ron po co ex pre si vos en es te as pec to: aper tu ra de me nos de 
2 mil nue vos pues tos de tra ba jo; he cho po co re pre sen ta ti vo, se gún los 
au to res fren te al ín di ce de de sem pleo del pe río do.

Mas sey, Quin tas y Wield (1992), men cio nan que “no hay du da de 
que ha ha bi do un cre ci mien to en el ni vel de em pleo en los Scien ce 
Parks in gle ses”. No obs tan te las in for ma cio nes dis po ni bles no per mi-
ten, se gún los au to res, eva luar el gra do en que los Scien ce Parks 
es tán sien do exi to sos co mo ins tru men to de po lí ti ca pa ra la crea ción 
de em pleo lo cal. Una ele va da ta sa de cre ci mien to en el em pleo en los 
Scien ce Parks no es lo mis mo que el cre ci mien to del em pleo en las 
em pre sas es ta ble ci das en los Parks. El em pleo to tal pue de es tar 
se ña lan do só lo un cre ci mien to de bi do a la en tra da de nue vas em pre-
sas en el Scien ce Park. Hay aún que con si de rar el he cho de que no 
to das las em pre sas que re cién se ins ta lan en un Scien ce Park son 
ini cia les. Mu chas pue den ser re lo ca li za cio nes, las cua les, aun que se 
su man al nú me ro to tal de em pleo, no crean nue vos pues tos de tra ba-
jo: sim ple men te los trans fie ren de otras re gio nes, ge ne ran do, por lo 
tan to de sem pleo en su lu gar de ori gen.

En el ca so nor tea me ri ca no, de acuer do con Lu ger y Golds tein 
(1991), el ta ma ño de los re search parks, me di do en nú me ro de 
em plea do agre ga do, va ría en tre ce ro y 32 mil. En pro me dio, un scien-
ce park nor tea me ri ca no em plea cer ca de 1700 fun cio na rios. Pe ro, de 
he cho, la ma yo ría de es tos arre glos han pro por cio na do em pleo a 
me nos de 200 tra ba ja do res.

En el aná li sis de Franz (1995), si el ob je ti vo prin ci pal de un Scien-
ce Park es ge ne rar em pleo en una re gión, en ton ces un ma yor efec to 
pue de ser pro du ci do con el mis mo re cur so fi nan cie ro di ri gi do a la 
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im ple men ta ción de un ins tru men to de po lí ti ca me nos pre ten sio so, 
co mo por ejem plo, la in ver sión en in fraes truc tu ra de trans por te o cam-
pa ña de mar ke ting pa ra la re gión.

Se gún Quin tas (1994), has ta el fi nal de 1990, las em pre sas es ta-
ble ci das en los Scien ce Parks bri tá ni cos ocu pa ban, en to tal, 14.708 
fun cio na rios.

 En cuan to al nú me ro de em pre sas, Monck et al. (1990) cons-
ta tó has ta el fi nal de 1986, la exis ten cia de 346 em pre sas de ba se 
tec no ló gi ca, in ter nas a los Scien ce Parks bri tá ni cos. De acuer do con 
Quin tas (1994), has ta el fi nal de 1990, los 39 Scien ce Parks, exis ten-
tes en el Rei no Uni do, con ta ban con un to tal de 1.012 em pre sas. 
Com pa ran do los da tos re la ti vos al nú me ro de em pleos ge ne ra dos y el 
nú me ro de em pre sas es ta ble ci das en el ám bi to de los Scien ce Parks, 
en tre los años de 1986 y 1990, es sor pren den te ve ri fi car el sal to cuan-
ti ta ti vo pre sen ta do –apro xi ma da men te 700% en cuan to al nú me ro de 
em pleo y 300% en re la ción al nú me ro de em pre sas–. Aun que por cen-
tual men te sig ni fi ca ti vo en tér mi nos ab so lu tos, ta les nú me ros son to da-
vía po co ex pre si vos en tér mi nos na cio na les. Otro fac tor que ta les 
nú me ros no re ve lan (y que es pre ci so te ner en con si de ra ción) se 
re fie re a los de se qui li brios en su dis tri bu ción, o al fe nó me no de la con-
cen tra ción. El nú me ro me dio de fun cio na rios por em pre sa, en la 
re gión sur de In gla te rra, por ejem plo, fue de 20, y pa ra las de más 
re gio nes, 9,8. La me dia arit mé ti ca es de 14,5 fun cio na rios. Los cua tro 
ma yo res Scien ce Parks –Cam brid ge, Su rrey, As ton y War wick– con-
cen tra ron 47% del to tal de em pleos ge ne ra dos.

Pa ra el ca so fran cés no dis po ne mos de da tos agre ga dos, y es 
ape nas po si ble ob te ner al gu nas in for ma cio nes ex traí das de es tu dios 
de ca so. En 1986, exis tían en zirst –Zo ne for In no va tion and Scien ti-
fic and Tech no lo gi cal Rea li sa tions– 121 em pre sas, que ge ne ra ban 
3.316 em pleos. Dos em pre sas pre do mi na ban en tér mi nos de ge ne ra-
ción de em pleos: Mer lin-Ge rin con 800 fun cio na rios y cnet con 320. 
Del to tal de em pre sas, 70 son pe que ñas y me dia nas em pre sas de 
ba se tec no ló gi ca es pe cia li za das en elec tró ni ca, tra ta mien to de imá ge-
nes, ro bó ti ca y com pu ter in te gra ted ma nu fac tu ring –cim–, la mi tad de 
las cua les, apro xi ma da men te, son pres ta do ras de ser vi cios (Cha na-
ron, 1989).

Se gún Laf fit te (1985), en el año 1985, los 120 em pren di mien tos 
lo ca li za dos en el Scien ce Park de Sop hia-An to po lis ge ne ra ron apro xi-
ma da men te 5 mil em pleos, in clu yen do ser vi cios au xi lia res. En el ca so 
del Scien ce Park de Lyon, de acuer do con Tes se (1985), las em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca res pon dían con cer ca de 44 mil em pleos, de un 
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to tal de 835 mil ge ne ra dos por la in dus tria lo cal, o sea 5,27%. El 
de sem pe ño, en tér mi nos de ge ne ra ción de em pleos por las em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca, exis ten tes en los Scien ce Parks fran ce ses y bri-
tá ni cos, de ja que de sear cuan do se lo com pa ra con los con gé ne res 
nor tea me ri ca nos. En Si li con Va lley fue ron crea dos 240 mil pues tos de 
tra ba jo en tre 1955 y 1984, con la pro yec ción de que se crea rán más 
de 300 mil has ta el año 2000 (Cha na ron, 1989).

Jo nes y Dick son (1985) son ade más bas tan te cau te lo sos en cuan-
to a la di ná mi ca de cre ci mien to de las em pre sas de ba se tec no ló gi ca. 
Se gún ellos, exis te po ca evi den cia de que las em pre sas de ba se tec no-
ló gi ca de jen los Scien ce Parks pa ra trans for mar se en uni da des pro duc-
ti vas que de man den un ele va do con tin gen te de ma no de obra. Es ta 
cons ta ta ción em pí ri ca tam bién se en cuen tra en Au tio (1994), cu yo 
re sul ta do se fo ca li zó en 43 pe que ñas em pre sas de ba se tec no ló gi ca, 
ori gi na rias de re sul ta dos de in ves ti ga cio nes con du ci das por el Tech ni cal 
Re search Cen ter of Fin land. La mis ma si tua ción se ve ri fi ca en el Scien-
ce Park de Zirst. Se gún Ruf fiex (1987, p. 20), 84% de la em pre sas lo ca-
li za das en aque lla área son pres ta do ras de ser vi cios que evi tan ac ti vi-
da des de ma nu fac tu ra, sien do que la ma yo ría de ellas no de sea cre cer 
de una ma ne ra in dus trial y que, en cam bio, pre fie ren ac tuar co mo pro-
yec tis tas de pro to ti pos más que pro du cien do en es ca la in dus trial.

Quin tas et al.(1992) de cier ta for ma ve ri fi can a tra vés de evi den-
cias em pí ri cas tal ten den cia, se ña lan do que la ele va ción del nú me ro 
de em pleos en los Scien ce Parks bri tá ni cos se de be más al nú me ro 
adi cio nal de em pre sas que in gre san a los mis mos que a la am plia ción 
del nú me ro de pues tos de tra ba jo en las em pre sas ya es ta ble ci das.

Co mo vi mos, las em pre sas de ba se tec no ló gi ca, prin ci pal ob je to 
de los Scien ce Parks, han de mos tra do li mi ta cio nes (que po dría mos 
lla mar de ca rác ter es truc tu ral) en cuan to a sus im pac tos so bre la crea-
ción de em pleo. Es ta cons ta ta ción de be ser vir co mo fac tor de rea co-
mo da mien to de las ex pec ta ti vas de los agen tes, prin ci pal men te pú bli-
cos, re la cio na dos con la im plan ta ción de es te ti po de ini cia ti va y su 
uti li za ción co mo ins tru men to pri vi le gia do pa ra el de sa rro llo eco nó mi co 
lo cal y re gio nal. Es te he cho tam bién se con fron ta di rec ta men te con 
una de las ideas ca pi ta les pre sen tes en el mo de lo Scien ce Park: que 
el es ta ble ci mien to de es te ti po de arre glo re sul ta ría de la ex pre si va 
crea ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca y que, a su vez, lle va rían 
al de sa rro llo eco nó mi co lo cal /re gio nal.

Trans fe ren cia de tec no lo gía y pe que ñas em pre sas. Otro pre su pues to 
co rrien te es su po ner que en el ám bi to de los Scien ce Parks el es fuer-
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zo de trans fe ren cia del co no ci mien to y de la tec no lo gía em pren di do 
por la uni ver si da d/ins ti tu ción de in ves ti ga ción es di ri gi do pa ra mi cro y 
pe que ñas em pre sas de ba se tec no ló gi ca.

Da do el mar ca do én fa sis que las pe que ñas y me dia nas em pre-
sas, so bre to do de ba se tec no ló gi ca, han me re ci do en las po lí ti cas 
pú bli cas de los paí ses cen tra les (e.g. Roth well y Dodg son, 1988; 
Roth well, 1992), co mo pro pul so ras del de sa rro llo re gio nal, fre cuen te-
men te se con si de ra que és tas son las prio ri da des na tu ra les de las 
uni ver si da des, en tér mi nos de trans fe ren cia de la tec no lo gía y del 
co no ci mien to. En tan to, la rea li dad es di ri gi da ha cia otra di rec ción.

En el ca so fran cés Bru nat y Re verdy (1989) se ña lan que el 90% 
(en nú me ro) de los con tra tos de in ves ti ga ción uni ver si dad-em pre sa 
son rea li za dos por gran des com pa ñías. Los au to res sos tie nen in clu so 
que mu chos de par ta men tos de las gran des uni ver si da des fran ce sas 
pre fie ren eje cu tar dos o tres gran des con tra tos por año que les ga ran-
ti cen el equi li brio de su pre su pues to, en per jui cio de con tra tos me no-
res rea li za dos con pe que ñas em pre sas.

Si tua ción si mi lar se en cuen tra en Gre no ble, don de la As so cia tion 
pour De ve lop pe ment de la Re cher che (adr) que ad mi nis tra los con tra-
tos in dus tria les con los la bo ra to rios uni ver si ta rios, tie ne el 90% de sus 
con tra tos (en va lor) con com pa ñías na cio na les, no con em pre sas 
lo ca les.

Se gún Bru nat y Re verdy (1989), a pe sar que el cnrs (Cen tre 
Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que) y otros or ga nis mos gu ber na-
men ta les aná lo gos im pri mie ran una cla ra orien ta ción pa ra que las 
uni ver si da des pri vi le gia ran en sus con tra tos de trans fe ren cia de tec-
no lo gía a las pe que ñas em pre sas, és tas no se cons ti tui rían en los 
prin ci pa les blan cos co mer cia les de las uni ver si da des.

Po ten cial lo cal de CyT. Otro as pec to tam bién pre sen te en es ta re sis-
ten cia de las uni ver si da des pa ra re la cio nar se con pe que ñas y me dia-
nas em pre sas se re fie re al po ten cial cien tí fi co y tec no ló gi co lo cal. 
Es tu dios em pí ri cos de mues tran que, al con tra rio de be ne fi ciar se, es te 
ti po de em pre sas aca ba en con tran do ba rre ras cul tu ra les a me di da 
que la ca pa ci dad lo cal de in ves ti ga ción al can za cier ta di men sión. 
Uno de los ejem plos ilus tra ti vos de es ta si tua ción, men cio na do por 
Bru nat y Re verdy (1989), pue de ser en con tra do en la re gión sur de 
Pa rís. És ta pre sen ta una al ta con cen tra ción de re cur sos cien tí fi cos y 
tec no ló gi cos. No obs tan te, a pe sar del enor me po ten cial exis ten te, tal 
am bien te no ha fa ci li ta do la trans fe ren cia de la tec no lo gía y del co no-
ci mien to pa ra las pe que ñas em pre sas. El ob je ti vo de los la bo ra to rios 
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de re cur sos i+d allí lo ca li za dos es po si cio nar se jun to al mer ca do 
na cio nal e in ter na cio nal de re cur sos tec no ló gi cos, a tra vés de gran-
des cor po ra cio nes.

Es tre cha mien to de la re la ción uni ver si da d/em pre sa. El pa pel de las 
uni ver si da des en la trans fe ren cia de tec no lo gía y de co no ci mien to 
ha cia las em pre sas lo ca li za das en los Scien ce Parks es tam bién vis to 
de ma ne ra crí ti ca por al gu nos au to res.

Un es tu dio con du ci do por Cha na ron (1989) se ña la que la uni ver-
si dad, en Fran cia, de sem pe ña un pa pel mi no ri ta rio en la di fu sión de la 
in no va ción. El fo co en gran des con tra tos, co mo ya fue men cio na do, 
aso cia do a di fe ren cias cul tu ra les, pre vie ne a las uni ver si da des pa ra 
man te ner vín cu los de in ves ti ga ción con las pe que ñas y me dia nas 
em pre sas. Son los la bo ra to rios de las es cue las ais la das de in ge nie ría 
los que man tie nen ma yor in te rés en es ta cla se de em pre sas.

Pa ra Cas til ho, Diez y Ba rroe ta (1995), en el aná li sis del ca so 
es pa ñol, a pe sar del he cho de que las bue nas re la cio nes en tre las 
uni ver si da des y las em pre sas sean con si de ra das esen cia les pa ra el 
mo dus ope ran di de los Scien ce Parks, ha ha bi do po cos ca sos en los 
cua les ta les re la cio nes ha yan pros pe ra do sa tis fac to ria men te. Es ta 
cons ta ta ción, tam bién se gún es tos au to res, pue de sin du da ser apli-
ca da a to da Es pa ña, don de has ta aho ra es tos arre glos han de sem pe-
ña do un pa pel in sig ni fi can te en la vin cu la ción uni ver si dad-em pre sa.

Se gún Jo nes y Dick son (1985), re fi rién do se a la ex pe rien cia bri tá-
ni ca, a pe sar del es fuer zo em pren di do por las uni ver si da des aso cia das 
a los Scien ce Parks pa ra ma xi mi zar la in te rac ción en tre las em pre sas y 
la de és tas con los de par ta men tos aca dé mi cos, el gra do de es ta in te-
rac ción de pen de, en gran me di da, de las ac ti vi da des de las em pre sas 
y de los re que ri mien tos, en tér mi nos de co no ci mien to o ins ta la cio nes 
aca dé mi cas. In clu so en el Cam brid ge Scien ce Park, con si de ra da la 
más exi to sa de las ex pe rien cias bri tá ni cas, las in te rac cio nes no se pro-
ce san en la in ten si dad en que po drían, y en qué me di da es tá ocu rrien do 
ello es un pun to cues tio na ble. De acuer do con Bru nat y Re verdy (1989), 
ci tan do el ejem plo del Tech no po le de Tou lou se, a pe sar de la an ti gua 
tra di ción aca dé mi ca de la ciu dad, la ini cia ti va en con tró gran di fi cul tad 
pa ra es ta ble cer vín cu los en tre uni ver si da des y em pre sas. In clu so, 
se gún es tos au to res, el de sa rro llo de Tou lou se y su en tor no no fue pro-
mo vi do a tra vés de ac cio nes em pren di das por los agen tes lo ca les. Su 
de sa rro llo es más bien el re sul ta do de po lí ti cas de des cen tra li za ción 
em pren di das por di ver sas em pre sas, per te ne cien tes a gru pos na cio na-
les e in ter na cio na les y cu yos cen tros de de ci sión no son lo ca les.
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Da tos ex traí dos por Quin tas et al. (1992) del in for me de la Na tio-
nal Scien ce Fun da tion (Pe ters y Fus field,1982, p. 107) so bre la re la-
ción uni ver si dad-em pre sa en los Es ta dos Uni dos mues tran que de las 
14 uni ver si da des aso cia das a los Scien ce Parks ape nas 4 de és tas 
(28,5%) fue ron con si de ra das úti les pa ra la efec ti va trans fe ren cia de 
tec no lo gía y de co no ci mien to pa ra la in dus tria.

En una in ves ti ga ción em pí ri ca, Monck et al.(1990) so li ci tó de 
183 em pre sas in ter nas y 101 ex ter nas a los Scien ce Parks que iden-
ti fi ca ran las tres for mas de re la cio nar se con la uni ver si dad que fue-
ran con si de ra das más im por tan tes y más uti li za das. En tér mi nos 
ge ne ra les, las res pues tas ob te ni das no di ver gían sig ni fi ca ti va men te 
en tre los dos gru pos de em pre sas. La for ma más ci ta da de re la cio-
nar se con la uni ver si dad, tan to por las em pre sas in ter nas co mo por 
las ex ter nas a los Scien ce Parks, fue el con tac to for mal, con ín di ces 
de 60% y 45%, res pec ti va men te. El se gun do ti po de re la cio nes más 
ci ta do fue el ac ce so a equi pa mien tos, con 38% y 30% res pec ti va-
men te.8 La mis ma in ves ti ga ción re ve ló in clu so que el es ta ble ci mien-
to de vín cu los for ma les con la uni ver si dad ocu rre en una es ca la 
si mi lar o in clu so su pe rior en las em pre sas ex ter nas a los Scien ce 
Parks.9 Los ítems con si de ra dos por el au tor, co mo “re la cio nes for ma-
les” en tre uni ver si dad y em pre sa, y los res pec ti vos ín di ces, fue ron 
los si guien tes: em pleo de aca dé mi cos, 28% pa ra am bos gru pos de 
em pre sas; fi nan cia mien to de in ves ti ga cio nes y en sa yos, 14% em pre-
sas in ter nas y 15% ex ter nas; pa san tías de gra dua dos pa ra la rea li-
za ción del pro yec to de fin de cur so, 22% em pre sas in ter nas y 24% 
ex ter nas; em pleo de pro fe sio na les for ma dos por las uni ver si da des, 
30% pa ra am bos gru pos de em pre sas.

Es opor tu no evi den ciar otro as pec to re ve la do por la in ves ti ga ción 
arri ba men cio na da. És te se re fie re a los de ter mi nan tes de la de ci sión 
de las em pre sas de es ta ble cer se en un Scien ce Park. La gran ma yo ría 
de ellas, el 74%, atri bu yó la de ci sión al pres ti gio e “ima gen” del lu gar, 
su pe ran do en más del do ble a la op ción “pres ti gio de es tar vin cu la do a 
la uni ver si dad”, con 34% de las res pues tas. Con re la ción a las em pre-
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8 Es te he cho coin ci de con los re sul ta dos ob te ni dos por la in ves ti ga ción em pí ri ca rea li za da en tres 
Po los Tec no ló gi cos de Cam pi nas, São Jo sé dos Cam pos y São Car los. Es im por tan te re for zar el 
he cho de que nin gu na de las ex pe rien cias bra si le ñas con tem pla das por la en cues ta de cam po se 
cons ti tu yen en arre glos del ti po “par que tec no ló gi co”, aun que al gu nas en ti da des de coor di na ción 
os ten ten tal de no mi na ción. 
9 Es ta cons ta ta ción tam bién re fuer za el ar gu men to de la in ne ce sa rie dad de la pro xi mi dad fí si ca pa ra 
la pro mo ción de vín cu los en tre uni ver si dad-em pre sa.



sas ex ter nas al Scien ce Park, 27% res pon die ron tam bién por el pres ti-
gio e ima gen del lu gar. Si tua ción se me jan te fue en con tra da por Fel-
sens tein (1994), cu ya in ves ti ga ción em pí ri ca tu vo co mo mues tra 160 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca en Is rael. La de ci sión de las em pre sas 
pa ra es ta ble cer se en un de ter mi na do Scien ce Park se de bió más al 
es ta tus y al pres ti gio otor ga do que a los be ne fi cios en tér mi nos de 
trans fe ren cia de tec no lo gía y flu jo de in for ma ción. Fren te a es tos re sul-
ta dos, se con clu ye que, de ma ne ra ge ne ral, los re cur sos co lo ca dos a 
dis po si ción por la uni ver si dad no cons ti tu yen un fac tor prin ci pal que 
in flu ya so bre la de ci sión de ins ta lar se en un Scien ce Park.

Se pue den sa car al gu nas con clu sio nes que per mi ten elu ci dar 
bas tan te el com por ta mien to de las em pre sas in ter nas y ex ter nas a los 
Scien ce Parks bri tá ni cos, y que, de cier to mo do, nos per mi ten cues-
tio nar el pa pel de es tos arre glos co mo ins tru men to de apli ca ción au to-
má ti ca y efi caz pa ra el es tre cha mien to de los vín cu los uni ver si dad-
em pre sa. Co mo vi mos, es gran de el por cen ta je de em pre sas in ter nas 
y ex ter nas a los Scien ce Parks que con ce den ma yor im por tan cia y 
pre fe ren cia a los vín cu los in for ma les con la uni ver si dad. En cuan to a 
los vín cu los for ma les, es in te re san te no tar que las em pre sas ex ter nas 
a los Scien ce Parks se re la cio nan de ma ne ra for mal con la uni ver si-
dad, en una mis ma es ca la o has ta li ge ra men te su pe rior a la de las 
em pre sas in ter nas, lo que es un he cho sor pren den te. Ruf fiex (1987), 
en su es tu dio so bre los ca sos fran ce ses de zirst y Sop hia-An ti po lis, 
co rro bo ra la con clu sión an tes se ña la da. El au tor no ta que, en el ám bi-
to de los Scien ce Parks, el pa trón de com por ta mien to de las em pre sas 
no es sig ni fi ca ti va men te mo di fi ca do, y que tam po co las em pre sas 
con si de ran una ven ta ja de ci si va su per ma nen cia en aque lla área.

Exis ten tam bién, por otro la do, ca sos en los cua les las em pre sas 
no tie ne in te rés en crear o man te ner vín cu los con la uni ver si dad lo cal. 
Se gún Quin tas et al.(1992), de acuer do con el es tu dio rea li za do en 
1986 por Monck et al. (1990), mu chas de la em pre sas no veían ra zo-
nes pa ra for jar re la cio nes de in ves ti ga ción con la uni ver si dad una vez 
que no ne ce si ta ban de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción aca dé mi ca 
pa ra de sem pe ñar sus ac ti vi da des. En otros ca sos no exis tía com ple-
men ta rie dad en tre las áreas de in ves ti ga ción de la uni ver si dad y las 
ne ce si da des de las em pre sas. En el ca so fran cés, tam bién en con tra-
mos un mo vi mien to se me jan te. Se gún Bru nat y Re verdy (1989) las 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca de zirst mues tran po co in te rés en 
rea li zar con tra tos de in ves ti ga ción con de par ta men tos de la uni ver si-
dad lo cal –Uni ver si dad de Gre no ble–. Las es tra te gias de coo pe ra ción 
de es tas em pre sas, así co mo sus mer ca dos, son in ter na cio na les.
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Quin tas et al. (1992) ob ser va con re la ción a la ex pe rien cia bri tá ni ca 
que en los ca sos en que fue cons ta ta da la exis ten cia de vín cu los for ma-
les con la uni ver si dad, los mis mos ha bían si do rea li za dos en una épo ca 
an te rior a la ins ta la ción del Scien ce Park. Los au to res se ña lan que, des-
pués de ha ber ocu rri do la trans fe ren cia de tec no lo gía y de co no ci mien to 
de la uni ver si dad ha cia la em pre sa, la in ten si dad de las re la cio nes que 
se es ta ble cen en tre las dos par tes tien de a de cre cer en el tiem po.

Otro as pec to tam bién evi den cia do por es tos au to res se re fie re a 
que la ma yo ría de las em pre sas que se trans fi rie ron pa ra los Scien ce 
Parks bri tá ni cos, sin pre via re la ción con la uni ver si dad, en con tra ban 
di fí cil rea li zar la por el sim ple he cho de es tar lo ca li za das fí si ca men te 
pró xi mas.

Di ver sos au to res en fa ti zan que las gran des cor po ra cio nes in dus-
tria les po seen ma yor im por tan cia en la ge ne ra ción de nue vas em pre-
sas y co mo vec to res más res pon sa bles del di na mis mo de es tos arre-
glos que las gran des uni ver si da des pro pia men te di chas. En es te 
sen ti do, el pa pel ejer ci do por la pre sen cia de gran des cor po ra cio nes 
del sec tor elec tró ni co y ae roes pa cial y sus con tra tos con el dod –
De part ment of De fen ce– nor tea me ri ca no fue más de ci si vo pa ra la 
for ma ción de em pre sas de ba se tec no ló gi ca tan to en Si li con Va lley 
co mo en Rou te 128 que las uni ver si da des lo ca les (Dorf man, 1983; 
Quin tas, 1994).

Uno de los ejem plos de gran éxi to, que ilus tra la im por tan cia de 
la gran cor po ra ción co mo fac tor de atrac ción de em pre sas, es el ca so 
de la re gión don de se lo ca li za el Re search Trian gle Park, en los Es ta-
dos Uni dos. Con si de ra da co mo una re gión pe ri fé ri ca, ob tu vo éxi to en 
su ini cia ti va de trans for mar la ba se in dus trial lo cal des pués de im ple-
men tar exi to sa men te una po lí ti ca de atrac ción de gran des em pre sas. 
En es te ca so, uno de los prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca uti li za do 
fue la crea ción de un Scien ce Park. De tal mo do, só lo con la ins ta la-
ción del cen tro de i+d de ibm, el re fe ri do pro yec to ad qui rió ma yor cre-
di bi li dad y, con se cuen te men te, la ini cia ti va pu do de sa rro llar se. Tal 
po lí ti ca de atrac ción, aso cia da prin ci pal men te a la ins ta la ción ini cial de 
una gran em pre sa de re nom bre in ter na cio nal co mo IBM, pre pa ró el 
es ce na rio pa ra el de sa rro llo de aquel Scien ce Park.10
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10 En es te ca so, no se abor da la cues tión de la exis ten cia o no de links en tre ibm y las em pre sas 
que se ins ta la ron, pos te rior men te, en aquel Scien ce Park. No obs tan te, es im por tan te con si de rar 
que IBM sir vió co mo fac tor de atrac ción, in flu yen do en la de ci sión de las de más em pre sas pa ra 
lo ca li zar se en la re fe ri da área
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Re fi rien do se a las li mi ta cio nes in he ren tes a las pe que ñas 
em pre sa de ba se tec no ló gi ca, Hob day (1994) uti li za a Si li con Va lley 
co mo re fe ren te pa ra su aná li sis. El au tor sos tie ne que, aun que ta les 
em pre sas y sus re des de coo pe ra ción se mues tren efi cien tes pa ra la 
crea ción de pro duc tos in no va do res, y pa ra la eje cu ción de ta reas 
téc ni cas es pe cia li za das, no con si guen apro piar se de las ga nan cias 
fi nan cie ras, fru tos de sus pro pias in no va cio nes. Es te he cho es atri-
bui do a la au sen cia de los de no mi na dos “bie nes com ple men ta rios”,11 
ac ce si bles so la men te a las gran des cor po ra cio nes. En tre ellos se 
des ta can: ca pa ci dad de pro duc ción en es ca la am plia da, es que mas 
de mar ke ting, ca na les de dis tri bu ción, re cur sos fi nan cie ros ne ce sa-
rios pa ra lle var ta les in no va cio nes al mer ca do y, de es ta ma ne ra, 
apro pia ción de los lu cros.

Cha na ron (1989), a su vez, tam bién se ña la al gu nas ba rre ras que 
in hi ben las pe que ñas y me dia nas em pre sas pa ra al can zar un ni vel 
tec no ló gi co más ele va do y pa ra de sem pe ñar un pa pel más di ná mi co 
en la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co lo cal. Pri me ro, es ta cla se de 
em pre sas no tie ne con di cio nes pa ra man te ner se en la fron te ra tec no-
ló gi ca, da do que dis po nen de una li mi ta da ca pa ci dad fi nan cie ra, re du-
ci dos de par ta men tos de i+d, y una muy nue va y es pe cia li za da ba se 
de co no ci mien to. De be con si de rar se, in clu so, que ta les em pre sas no 
tie nen con di cio nes de par ti ci par en gran des pro gra mas mo vi li za do res, 
co mo los re la cio na dos con la de fen sa y el es pa cio, los cua les son 
di se ña dos apun tan do a las gran des em pre sas. Fi nal men te, tal cla se 
de em pre sa es tá pri va da de be ne fi ciar se de la ma yor par te de los 
re cur sos pú bli cos que, tam bién, son di ri gi dos a las gran des em pre sas 
par ti ci pan tes de ta les pro gra mas mo vi li za do res.

3.4. Efec tos ne ga ti vos y de si gual da des so cia les

Pa ra Cha na ron (1989), al gu nos de los efec tos ne ga ti vos re la cio-
na dos al ti po de es truc tu ra in dus trial pro du ci da por los scien ce parks 
–em pre sas de ba se tec no ló gi ca– y a las po lí ti cas aso cia das son:

a) dis tri bu ción de si gual del de sa rro llo, en tér mi nos es pa cia les;
b) acen tua ción del dua lis mo de la fuer za de tra ba jo en tre la eli te de la 

al ta tec no lo gía y las de más;

11 En el ori gi nal, com ple men tary as sets.



c) ex ce si va ines ta bi li dad del em pleo, de bi do a la al ta ta sa de in sol-
ven cia pre sen ta da por es te ti po de em pre sa.

Jo seph (1989), re fi rién do se a Si li con Va lley, se ña la in clu so la exis ten-
cia de otros ti pos de pro ble mas ur ba nos y de po lu ción, ade más de 
li mi ta cio nes en el de sem pe ño in dus trial de al gu nas em pre sas del 
área. Bouc ke et al.(1994) men cio nan tam bién pro ble mas en fren ta dos 
por las em pre sas lo ca li za das en Si li con Va lley, de bi do al fe nó me no 
que de no mi na ron de “mo no-orien ta ción” tec no ló gi ca. Sa xe nian (1987) 
se ña la que la aglo me ra ción y la ex pan sión de la pro duc ción mi croe-
lec tró ni ca en Si li con Va lley ge ne ró una per ver sa di vi sión so cial del 
tra ba jo, en dos ni ve les, que ca li fi có co mo “top-heavy”, ade más de 
es ta ble cer un pa trón de si gual de ocu pa ción y de uso del sue lo. El 
au tor men cio na la exis ten cia de pro ble mas re la ti vos al trans por te 
ur ba no, po lu ción del ai re y de ma nan tia les.

Se gún Lu ger y Golds tein (1991), la im plan ta ción del Re search 
Trian gle Park, del Uni ver sity of Utah Re search Park y del Stand ford 
Re search Park, au men tó las opor tu ni da des de em pleo pa ra mu je res y 
mi no rías am plian do sim ple men te su ofer ta. En tre tan to las opor tu ni da-
des pa ra hom bres blan cos han au men ta do pro por cio nal men te más. 
En ge ne ral, co mo re sul ta do de la im plan ta ción de los parks, las mu je-
res y las mi no rías es tán en una me jor po si ción en tér mi nos ab so lu tos, 
pe ro en una peor po si ción re la ti va.

La in ves ti ga ción de Mas sey, Quin tas y Wield (1992) in di có que en 
los Scien ce Parks in gle ses pre do mi na el em pleo mas cu li no. Los au to-
res cons ta ta ron que ape nas 1/3 del to tal del em pleo en los Scien ce 
Parks es ocu pa do por mu je res. Es ta pro por ción, pro si guen los au to-
res, no só lo es re la ti va men te me nor al em pleo fe me ni no en la eco no-
mía co mo un to do, si no tam bién me nor con re la ción a las em pre sas 
si mi la res lo ca li za das ex ter na men te a los Scien ce Parks.

En Si li con Va lley, se gún la de cla ra ción de una in ves ti ga do ra 
se nior de la Di gi tal Equip ment Cor po ra tion a la re vis ta Bu si ness Week 
(1997), exis te un fe nó me no que ella ca li fi ca co mo “sín dro me de la 
mu jer in vi si ble”, en el cual las ideas de las mu je res son de sa cre di ta-
das o sim ple men te ig no ra das. Se gún da tos de la mis ma re vis ta, en tre 
las 1.686 prin ci pa les em pre sas de al ta tec no lo gía del área, ape nas 
5,6% son li de ra das por mu je res.

Otro in di ca dor de es ta si tua ción de de si gual dad en Si li con Va lley 
pue de es tar en los nú me ros de in ver sio nes de las em pre sas de ca pi tal 
de ries go. Com pa ñías fun da das o di ri gi das por mu je res re ci bie ron 
ape nas 1,6% de los 33,5 mi les de mi llo nes de dó la res en ca pi tal de 
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ries go in ver ti dos en tec no lo gía en tre 1991 y el ter cer cua tri mes tre de 
1996 (Bu si ness Week, 1997).

Aun con re la ción al em pleo, otra cues tión co lo ca da por Lu ger y 
Golds tein (1991) se re fie re a los cos tos y des ven ta jas a ser con si de-
ra dos en la de ci sión de es ta ble cer un Scien ce Park, co mo por ejem-
plo, la ge ne ra ción de po cas opor tu ni da des pa ra tra ba ja do res con ba ja 
ca li fi ca ción. Da tos de la in ves ti ga ción con du ci da por los au to res in di-
can que los sa la rios pa ra to dos los tra ba ja do res en el área de Stan ford 
au men ta ron co mo re sul ta do del de sa rro llo del Scien ce Park, pe ro no 
en el mis mo gra do. Los ma yo res au men tos han si do pa ra tra ba ja do res 
es pe cia li za dos.

Por otro la do, los sa la rios rea les pa ra el 25% de los tra ba ja do res 
que me nos ga nan en Si li con Va lley ca ye ron en un 13% des de 1989. Los 
tra ba ja do res de ba ja ren ta no ga nan lo su fi cien te pa ra pa gar los gas tos 
bá si cos. Un pre su pues to mí ni mo pa ra una pa re ja con dos hi jos es de 
28 mil dó la res por año, o 15 dó la res por ho ra. Pe ro un por te ro, por ejem-
plo, re ci be ape nas 8,4 dó la res por ho ra (Bu si ness Week, 1997).

En es ta cues tión del em pleo hay un da to bas tan te re le van te a ser 
con si de ra do. Se gún la re vis ta Bu si ness Week (1997), el 25% de los 
nue vos em pleos, co mo mí ni mo, son de ca rác ter tem po ra rio o por con-
tra to. Por lo tan to es tán su je tos a dis pen sa a la pri me ra se ñal de cri sis. 

Otro as pec to pro ble má ti co en Si li con Va lley se re fie re a la ha bi ta-
ción. Se gún la re vis ta Bu si ness Week (1997), en tre los años 1992 y 
1996 fue ron ge ne ra dos 125 mil em pleos, pe ro fue ron cons trui das só lo 
26 mil nue vas re si den cias. Co mo re sul ta do se ele vó el pre cio me dio 
de una re si den cia. En ju nio de 1997, cos ta ba 319 mil dó la res, o sea 
14% más que en el pe río do an te rior, lo que sig ni fi ca que es tá fue ra de 
al can ce pa ra el 70% de los re si den tes lo ca les.

Es ta al za en los pre cios ha pro du ci do, por otro la do, un in cre men-
to en los al qui le res. Se gún la re vis ta de ne go cios, el pre cio me dio del 
al qui ler de de par ta men tos su bió un 20% en 1996, sien do la ta sa de 
de so cu pa ción ape nas 1,4%. Re sul ta do: cer ca de 20 mil ha bi tan tes se 
en cuen tran “sin-te cho” en al gún pe río do du ran te el año, de acuer do 
con Emer gency Hou sing Con sor tion, un gru po de pro tec ción sin fi nes 
lu cra ti vos.

Una cons ta ta ción de la in ves ti ga ción de Lu ger y Golds tein (1991) 
es que el al to pre cio de los in mue bles y de los im pues tos ha lle va do a 
que mu chos tra ba ja do res de ba ja y me dia na ren ta se des pla za ran a 
la pe ri fe ria. Se gún la Bu si ness Week (1997), en es tos lu ga res, por 
ejem plo, una ca sa cues ta en pro me dio 133 mil dó la res, con tra los 350 
mil dó la res en Si li con Va lley.
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No obs tan te, pa ra lle gar al tra ba jo, las per so nas tie nen que re co rrer 
lar gas dis tan cias –con con si de ra bles cos tos e in con ve nien tes–. Los con-
ges tio na mien tos de trán si to es tán em peo ran do a ca da día. De acuer do 
con la Me tro po li tan Trans por ta tion Co mis sion los atra sos en el mo vi-
mien to de bie nes y per so nas es tá cos tan do a las em pre sas de Si li con 
Va lley 3,4 mi les de mi llo nes de dó la res al año (Bu si ness Week, 1997).

No so la men te la ta sa de de so cu pa ción de in mue bles re si den cia-
les ha mos tra do ser un pro ble ma en el área. Pa ra los in mue bles 
co mer cia les, és ta pa só de 17% en 1992 al 5% en 1996, y en agos to 
de 1997 era de 3%, se gún los co rre do res lo ca les. Es to tor na co mún la 
rea li za ción de en cuen tros de ne go cios im pro vi sa dos en ho te les, 
me sas de res tau ran tes, más allá del pa go de ele va das cuen tas de 
te lé fo nos ce lu la res (Bu si ness Week, 1997).

Pa ra Lu ger y Golds tein (1991), el he cho de que los be ne fi cios eco-
nó mi cos del de sa rro llo de los Scien ce parks por ellos ana li za dos no 
ha yan si do igual men te com par ti dos por to dos los re si den tes de la re gión, 
ne ce si ta ser re la cio na do con otros dos he chos. Pri me ro, la re dis tri bu ción 
de la ren ta no ha si do una me ta per se gui da por los Scien ce parks, orien-
ta da por el Es ta do, go bier nos lo ca les o uni ver si da des. Y se gun do, po cas 
es tra te gias o pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co re gio nal al ter na ti vo 
con si guen un al can ce tan am plio: afec tar la dis tri bu ción de la ren ta.

En el ca so bra si le ño el tér mi no “po lo tec no ló gi co” es tá más pró xi-
mo a la pro po si ción de Me dei ros (1990;1993), aun que sin que in cor-
po re to dos los ele men tos men cio na dos. Así, los po los tec no ló gi cos 
na cio na les de ben ser en ten di dos co mo arre glos ins ti tu cio na les me dia-
do res, que se pro po nen ejer cer un pa pel de ar ti cu la ción-ges tión po lí-
ti ca-ope ra cio nal en fa vor de los in te re ses-ne ce si da des de em pre sas 
de ba se tec no ló gi ca lo ca li za das en un es pa cio geo grá fi co, nor mal-
men te dis per sos en el ám bi to de una ciu dad.

En cuan to a la na tu ra le za ju rí di ca, ta les en ti da des to man fre cuen-
te men te la for ma de fun da cio nes de ca rác ter pri va do, sin fi nes de 
lu cro, es truc tu ra das ad mi nis tra ti va men te en di rec to rios (eje cu ti vo y 
fi nan cie ro) y con se jos con re pre sen ta cio nes de va rios seg men tos de 
la so cie dad, aca dé mi co, em pre sa rial, po lí ti co y de cla se.
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4. La ex pe rien cia bra si le ña: as pec tos po lí ti co-ins ti tu cio na les

4.1. Bre ve ca rac te ri za ción de las ini cia ti vas bra si le ñas 



Con re la ción a la gé ne sis de es tas en ti da des, la ma yo ría de ellas 
fue es ta ble ci da a par tir de me dia dos de los años ochen ta, por ini cia ti-
va de per so nas li ga das al me dio aca dé mi co.11 La prin ci pal mo ti va ción 
pa ra el es ta ble ci mien to de es tos arre glos es tá en la con vic ción de que 
el po ten cial cien tí fi co y tec no ló gi co dis po ni ble en las uni ver si da de s/
ins ti tu cio nes lo ca les de in ves ti ga ción pue de, a tra vés de me ca nis mos 
apro pia dos de ges tión, con tri buir a la crea ción /for ta le ci mien to de 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca, di na mi zan do, así, el de sa rro llo eco nó-
mi co lo cal /re gio nal.

4.2. Po los tec no ló gi cos bra si le ños: con di cio nes de im ple men ta ción

Es ta sec ción sin te ti za las con di cio nes y la pro ble má ti ca que 
en vuel ve la im plan ta ción de es tos arre glos en el Bra sil. El cor te ana lí ti co 
pri vi le gia la di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal de los po los tec no ló gi cos.

In ser ción Ins ti tu cio nal. El gra do de in ser ción ins ti tu cio nal de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos fren te a di ver sas es fe ras del 
go bier no (mu ni ci pal, es ta dual y fe de ral), pre sen ta un pa no ra ma bas-
tan te he te ro gé neo: des de una sig ni fi ca ti va pro xi mi dad, pa san do por 
me ros for ma lis mos bu ro crá ti cos de coo pe ra ción, has ta la in di fe ren cia 
o in clu so la re sis ten cia. Así, la in ser ción de es tas en ti da des en la agen-
da po lí ti ca de los go bier nos es, sin ex cep ción, de pen dien te de ac to res 
po lí ti cos in di vi dua les que en un mo men to da do de ci den apo yar ta les 
ini cia ti vas (in ten den tes, go ber na do res, se cre ta rios, di ri gen tes de agen-
cias de fo men to, etc.). No exis ten po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes, con 
ins tru men tos de apli ca ción ge ne ral, di ri gi das a apo yar las en ti da des 
ges to ras de los po los tec no ló gi cos y sus em pre sas. Exis ten pro yec tos 
y obras en mar cha, pe ro pue den su frir pa ra li za cio nes en cual quier 
mo men to, en fun ción de las con di cio nes po lí ti co /par ti da rias vi gen tes.

Dis con ti nui dad. Uno de los des do bla mien tos pro ble má ti cos, aso cia-
dos a es ta cues tión, se re fie re a la dis con ti nui dad a la que es tán su je-
tas las ini cia ti vas. De bi do a la fra gi li dad ins ti tu cio nal de los arre glos 
ana li za dos fren te a los go bier nos (cues tión que es tá aso cia da a la 
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rro llo Cien tí fi co y Tec no ló gi co –CNPq– pa ra su ins ti tu ción, el mis mo no se man tu vo a lo lar go del 
tiem po.



au sen cia de las po lí ti cas pú bli cas), es tos que dan ex ce si va men te su je-
tos a la ac ción de ac to res in di vi dua les, co mo ya fue men cio na do. 
Es tas ac cio nes, por un la do, pue den ser pro-ac ti vas, tra du cién do se en 
avan ces (in ser ción en ins tan cias de de ci sión po lí ti ca im por tan tes, for-
ma ción de pa tri mo nio, tras pa sos de re cur sos fi nan cie ros pa ra cos tear 
o rea li zar in ver sio nes) o, por lo me nos, es ta bi li za ción. Por otro la do, 
pue den re pre sen tar un re tro ce so. En el pri mer ca so, el ries go es que 
se es ta blez ca una re la ción de ca rác ter pre do mi nan te men te clien te lar 
en tre las par tes. Y, en el se gun do, que se pro duz ca una pér di da en la 
con ti nui dad de las ini cia ti vas con per jui cios a los avan ces al can za dos. 
Es ta si tua ción evi den cia la ne ce si dad de di se ñar po lí ti cas pú bli cas 
con sis ten tes, co he ren tes en el ám bi to de los tres ni ve les de go bier no, 
y de es ta ble cer cri te rios de acom pa ña mien to y eva lua ción que ga ran-
ti cen la con ti nui dad de las ini cia ti vas con po ten cial de éxi to.

Fi nan cia mien to. El fi nan cia mien to a las em pre sas de ba se tec no ló gi ca 
es otro as pec to pro ble má ti co de los po los tec no ló gi cos bra si le ños. 
Aun que en uno de los es ta dos ana li za dos exis te un ins tru men to fi nan-
cie ro di ri gi do a las em pre sas de ba se tec no ló gi ca, la ne ce si dad de 
ofre cer ga ran tías rea les en con tra par ti da al prés ta mo han tor na do a 
es ta lí nea de cré di to po co ope ra cio nal. La cues tión del fi nan cia mien to 
es uno de los pro ble mas más con tun den tes en fren ta dos por las 
em pre sas de ba se tec no ló gi ca. La fal ta de re cur sos fi nan cie ros afec ta 
igual men te a las pro pias en ti da des ges to ras de los po los tec no ló gi cos 
en el cum pli mien to de su mi sión.

Pa pel de las uni ver si da des. En el ca so bra si le ño, de ma ne ra ge ne ral, 
se ve ri fi có la exis ten cia de re sis ten cias por par te de las uni ver si da des 
e ins ti tu tos de in ves ti ga ción a vin cu lar se en el es fuer zo de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos. La par ti ci pa ción de las uni ver-
si da des lo ca les se ha li mi ta do a fi gu rar en ins tan cias me ra men te nor-
ma ti vas, por ejem plo, en ti dad ins ti tu yen te, con se jos di ver sos, etc. No 
obs tan te, la vin cu la ción efec ti va no ha si do un he cho co rrien te men te 
cons ta ta do, con fi gu rán do se una si tua ción de “apo yo sim bó li co”.

In for ma li dad. Otro as pec to de es ta mis ma cues tión se re fie re a que la 
re la ción de las em pre sas y las en ti da des ges to ras con la uni ver si dad 
lo cal,  en fun ción del uso de las ins ta la cio nes y los re cur sos tec no ló gi-
cos, ocu rre por la vía de la in for ma li dad en la ma yo ría de los ca sos 
(ba sa dos en el con tac to per so nal). Es ta si tua ción apun ta a una rea li-
dad en la cual la efec ti vi dad de las re la cio nes ins ti tu cio na les es tá 
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mu cho más cen tra da en las per so nas que en una re co men da ción nor-
ma ti va-ins ti tu cio nal. Aun cuan do és ta úl ti ma di men sión pue da in fluir.

Con di cio nes teó ri cas idea les. Otra cons ta ta ción del es tu dio nos ha bla 
res pec to de los ni ve les re la ti vos de de sa rro llo de los es ta dos ana li za-
dos y del avan ce de las ini cia ti vas. Es in te re san te no tar que las lo ca li-
da des que, se gún la bi blio gra fía, reú nen las con di cio nes idea les pa ra 
la con so li da ción de las ini cia ti vas –uni ver si da des e ins ti tu cio nes de 
in ves ti ga ción de ex ce len cia, te ji do in dus trial di ver si fi ca do, en ti da des 
pú bli cas de fo men to de cyt, sec tor pri va do or ga ni za do– no avan za ron 
sig ni fi ca ti va men te más que aqué llas lo ca li za das en re gio nes que no 
con ta ban con ta les con di cio nes. De tal mo do se po ne en evi den cia que 
esas “con di cio nes idea les” no afec ta ron la mar cha del de sa rro llo.

Re sis ten cia ins ti tu cio nal. La ba ja ca pa ci dad de mo vi li za ción y de 
ob ten ción de re sul ta dos de los di ver sos agen tes lo ca les (pú bli cos y 
pri va dos) por par te de las en ti da des ges to ras es otro as pec to ve ri fi ca-
do en el ám bi to de los po los tec no ló gi cos ana li za dos. Es to pue de 
es tar ocu rrien do de bi do a los si guien tes mo ti vos: fal ta de le gi ti mi dad 
ins ti tu cio nal, con flic tos po lí ti cos y de in te re ses en tre los ac to res, re pre-
sen ta ción ins ti tu cio nal me ra men te for mal en ins tan cias le gi ti ma do ras.

Des co no ci mien to. Otro as pec to ana li za do, tra zo co mún a to das las ini-
cia ti vas, se re fie re al ba jo gra do de co no ci mien to/in for ma ción que las 
en ti da des ges to ras tie nen so bre el per fil in dus trial y eco nó mi co del gru-
po com pues to por em pre sas de ba se tec no ló gi ca que, teó ri ca men te, 
con for ma rían el po lo tec no ló gi co. Es alar man te, y pro ble má ti co, la 
ab so lu ta fal ta de in for ma cio nes sis te ma ti za das so bre las em pre sas 
lo ca les. Es pa ra dó ji co el he cho de que ta les en ti da des se pro pon gan, 
jus ta men te, re pre sen tar los in te re ses de em pre sas sin co no cer si quie ra 
su per fil eco nó mi co-in dus trial, sus ca rac te rís ti cas y de man das. De tal 
mo do es te as pec to (cier ta men te uno de los más im por tan tes y que jus-
ti fi ca la exis ten cia de es tas en ti da des), per ma ne ció po co ilu mi na do. 
Exis ten al gu nos es ca sos y frag men ta dos da tos al res pec to, no sien do 
po si ble te jer un pa no ra ma pre ci so so bre la sig ni fi ca ción tec no ló gi ca, 
in dus trial y eco nó mi ca de las em pre sas que con for man los po los tec no-
ló gi cos ana li za dos. La ma yo ría de las em pre sas que exis ten de ma ne ra 
com pro ba da se en cuen tran en fa se de “in cu ba ción” en las en ti da des 
ges to ras.

Da tos pre sen ta dos por Gue des y Ber mú dez (1997) in for man que 
exis tían en el Bra sil, en ju nio de 1996, 82 em pre sas gra dua das de las 
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in cu ba do ras, o sea, em pre sas que se ini cia ron en las in cu ba do ras, 
que fue ron “de sin cu ba das” y que es tán ac tuan do en el mer ca do. De 
ma ne ra pa ra le la, se gún esos, da tos exis tían en ton ces 459 em pre sas 
que aún se en con tra ban en las in cu ba do ras. De acuer do con los au to-
res, pa ra el mis mo pe río do, las em pre sas ins ta la das en las in cu ba do-
ras ge ne ra ban un to tal de 2299 em pleos.

In cu ba do ras. Otro as pec to que me re ce co men ta rios se re fie re a la 
cues tión de los ins tru men tos ope ra cio na les. Aun que las en ti da des 
ges to ras ten gan co mo ob je ti vo ins ti tu cio nal de cla ra do una ac ti vi dad 
bas tan te am plia –ar ti cu la ción po lí ti ca, ase so ría ju rí di ca, tec no ló gi ca, 
mar ke ting, ser vi cios téc ni cos– la ma yo ría han ope ra do ape nas co mo 
in cu ba do ras. Así el pa pel y el de sem pe ño ins ti tu cio nal de las en ti da-
des ges to ras de los po los tec no ló gi cos es tá bas tan te re du ci do fren te 
a los ob je ti vos ini cial men te pro pues tos.

Pri me ro, es im por tan te con tex tua li zar al gu nas di fe ren cias exis ten-
tes en tre la ex pe rien cia bra si le ña, así co mo, de los paí ses pe ri fé ri cos, 
vis-a-vis a la de los paí ses cen tra les.

Des de una pers pec ti va cro no ló gi ca, la ex pe rien cia bra si le ña es 
mu cho más re cien te. Las ini cia ti vas pre cur so ras en el Bra sil, sur gie ron 
al re de dor de la se gun da mi tad de los años ochen ta, pe ro fue so la men-
te a par tir de los años no ven ta cuan do se ve ri fi có un ma yor es fuer zo 
por es truc tu rar es tos arre glos por to do el país.

En con tra po si ción, en los Es ta dos Uni dos la con for ma ción de lo 
que es hoy Si li con Va lley tu vo ini cio po co des pués del tér mi no de la 
Se gun da Gue rra Mun dial y con tó con im por tan tes in ver sio nes gu ber-
na men ta les. Es cier to que a lo lar go de to da la dé ca da de 1980 hu bo 
un ex pre si vo mo vi mien to de es truc tu ra ción de Scien ce parks en aquel 
país. En Eu ro pa, es pe cial men te en Fran cia y en el Rei no Uni do, es te 
mo vi mien to se ini cia a par tir de los años se ten ta, ga nan do ma yor 
im pul so a lo lar go de los años ochen ta.

De mo do dis tin to a lo que ocu rre en el ám bi to de los paí ses cen-
tra les, el in ten to de trans po ner el mo de lo en fren ta pa ra la ma yo ría de 
los paí ses pe ri fé ri cos una si tua ción mu cho más pre ca ria. Ello se de be 
a que, ade más de es tar tem po ral men te des fa sa da, se en cuen tra con 
un am bien te en el cual la ma yo ría de los agen tes po lí ti co-ins ti tu cio na-
les, es truc tu ras e ins tru men tos es tán en pro ce so de cons ti tu ción.
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5. Con si de ra cio nes fi na les



El pre sen te tra ba jo pro cu ró mos trar, ade más, que aun en el ám bi-
to de los paí ses cen tra les los Scien ce Parks y sus em pre sas han 
de mos tra do ba ja efec ti vi dad en el es fuer zo por pro mo ver una ma yor 
di ná mi ca eco nó mi ca tan to lo cal co mo re gio nal.

Es ta evi den cia pue de ser vir co mo aler ta y, al mis mo tiem po, co mo 
fac tor que con tri bu ya a trans for mar las ex pec ta ti vas de los agen tes 
pú bli cos y pri va dos de los paí ses la ti noa me ri ca nos res pec to a la via-
bi li dad de es tos arre glos co mo ins tru men to pri vi le gia do de pro mo ción 
del de sa rro llo en las eco no mías pe ri fé ri cas.

Al gu nos au to res en los paí ses cen tra les, con un abor da je más 
crí ti co so bre el te ma, han apun ta do sus con clu sio nes en es te sen ti do. 
Es el ca so de Lu ger y Golds tein (1991), quie nes al bus car res pon der 
a la cues tión de si los be ne fi cios de los Scien ce Parks ex ce den su 
cos to, ar gu men tan que una de las po cas ge ne ra li za cio nes po si bles 
es, pre ci sa men te, el ca rác ter in cier to de la exis ten cia de be ne fi cios 
lí qui dos re sul ta do de es tos arre glos. Y pro si guen, afir man do que el 
de sa rro llo de un Scien ce Park re quie re “bol si llos pro fun dos” y con si-
de ra ble pa cien cia (atri bu tos no siem pre pre sen tes en tre los pro mo to-
res de es tos arre glos).

En el es tu dio del ca so sur co rea no, país con si de ra do pa ra dig ma 
del mi la gro asiá ti co, Oh (1998) se ña la que la vin cu la ción del Tae dok 
Scien ce Town con la eco no mía re gio nal no ha al can za do ple no éxi to. 
Tam bién con re la ción a los arre glos lo ca li za dos en el su des te asiá ti co, 
Xue y Wang (1998) se mos tra ron preo cu pa dos con el ac tual cre ci mien-
to cuan ti ta ti vo de los Scien ce Parks en Chi na sin la co rres pon dien te 
me jo ría en la ca li dad de las em pre sas que allí se ins ta lan. Ade más los 
au to res lla man la aten ción en el he cho de que es te cre ci mien to ha pro-
du ci do una acé rri ma com pe ten cia, ca si de pre da do ra, por re cur sos 
gu ber na men ta les y por em pre sas en tre los di ver sos arre glos.

La cues tión de la com pe ten cia por re cur sos pro vo ca otro pro ble ma, 
con im pli ca cio nes no me nos im por tan te pa ra los paí ses la ti noa me ri ca-
nos. En la vi sión de Char les, Hay ward  y Tho mas (1995), aun cuan do 
una re gión ten ga éxi to en atraer in ver sión ex tran je ra di rec ta en un 
Scien ce Park, re sul ta com ple jo de ter mi nar si es to con tri bu ye al de sa rro-
llo de la es tra te gia tec no ló gi ca lo cal, o se cons ti tu ye en una ame na za 
de bi do al au men to de la de pen den cia res pec to a la in ver sión ex ter na.

Con re la ción a uno de los ele men tos cons ti tu ti vos bá si cos de los 
po los tec no ló gi cos, re fe ri do a pe que ñas y me dia nas em pre sas (py mes), 
los au to res men cio nan al gu nas cues tio nes cla ve, que de man dan un 
aná li sis de te ni do an tes de com pro me ter re cur sos pú bli cos pa ra una 
es tra te gia ba sa da en es te ti po de em pre sas:
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• laspy mes son con si de ra das ejer cien do un pa pel cla ve en la in no-
va ción, aun que al gu nas de las evi den cias han si do exa ge ra das;

• laspy mes pa re cen ser más im por tan tes pa ra la adap ta ción al usua-
rio de la tec no lo gía y pa ra su di fu sión en las eta pas ini cia les de las 
nue vas in dus trias;

• enmuchasáreastecnológicasexistenbarrerasrealesalaentra
da, de bi do a la es ca la de i+d ne ce sa ria pa ra in no var com pe ti ti va-
men te;

• laspy mes ne ce si tan de un am plio con jun to de for mas de apo yo, 
ade más de la trans fe ren cia de tec no lo gía, in clu yen do mar ke ting, 
en tre na mien to co mer cial, ca pi tal, etc., to dos los cua les son me jor 
ofre ci dos a tra vés de es truc tu ras de apo yo in te gra das;

• Aunqueelcosto individualparaapoyarunapy me sea me nor que 
pa ra una em pre sa gran de, las pri me ras pre sen tan ta sas más ele-
va das de fra ca so, vol vien do la “se lec ción de ven ce do ras” una ta rea 
di fí cil;

• Laspy mes exi to sas son fre cuen te men te de pen dien tes de las gran-
des em pre sas pa ra sus in su mos o mer ca dos, sien do que las mis-
mas pros pe ran más de bi do a la pre sen cia de gran des em pre sas 
que in de pen dien te men te de ellas.

De tal mo do, uno de los as pec tos más per ver sos que su po nen es tos 
arre glos des de el pun to de vis ta de la po lí ti ca pú bli ca (de con si de rar se 
vá li dos los pre su pues tos o efec tos aso cia dos a los po los y par ques 
tec no ló gi cos men cio na dos en el ini cio del tra ba jo), es que se su ges-
tio na de ma ne ra equi vo ca da a los pla nea do res pú bli cos y tam bién a 
los in ver so res pri va dos a to mar de ci sio nes so bre prio ri da des de in ver-
sio nes, de bi do a que no se pro ce de an tes a un cui da do so aná li sis.

Co mo sín te sis ge ne ral de la ex pe rien cia bra si le ña de po los tec no-
ló gi cos, po de mos se ña lar una mar ca da fra gi li dad po lí ti co-ins ti tu cio nal 
y vul ne ra bi li dad de las ini cia ti vas fren te a los go bier nos (mu ni ci pa les, 
es ta dua les y fe de ral), así co mo tam bién pa ra los mo des tos re sul ta dos 
pre sen ta dos por las en ti da des ges to ras, fren te a sus ob je ti vos de cla-
ra dos: for ta le cer y crear em pre sas de ba se tec no ló gi ca y di na mi zar la 
eco no mía lo cal /re gio nal.

En el ca so bra si le ño, y lo que es de cier to mo do ex ten si vo a los 
de más paí ses de la re gión, la es truc tu ra ción de po los tec no ló gi cos 
fue in ter pre ta da co mo sien do la po lí ti ca tec no ló gi ca, au to con te ni da y 
au to su fi cien te de por sí. En efec to, es im por tan te te ner en con si de ra-
ción que las po si bi li da des de éxi to y de con tri bu ción efec ti va de es tos 
arre glos es tán pre ci sa men te en el he cho de con si de rar los co mo uno 
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de los ins tru men tos po si bles en el ám bi to de una po lí ti ca de in no va-
ción re gio nal o na cio nal. En es te sen ti do, Cas til ho, Diez y Ba rroe ta 
(1995), ob ser van que: “Un Scien ce Park de be ser con si de ra do sim-
ple men te co mo un ele men to más den tro de una es tra te gia tec no ló gi-
ca re gio nal con ob je ti vos más am plios”. Pa ra Char les, Ha yard y Tho-
mas (1995):

[...] es ob vio que una es tra te gia tec no ló gi ca re gio nal no ne ce si ta in cor-
po rar obli ga to ria men te un scien ce park. Aun que exis tan mu chos de 
ellos es par ci dos por Eu ro pa, mu chos fra ca sa ron co mo ele men tos sig-
ni fi ca ti vos en el ám bi to de una es tra te gia tec no ló gi ca glo bal y per ma-
ne cen ape nas co mo ini cia ti va in mo bi lia ria.

Ca be to da vía re sal tar que el pro pó si to del tra ba jo fue el de ve ri fi car las 
con di cio nes rea les en que se en con tra ban al gu nos de es tos arre glos 
en el Bra sil, pro cu rar ex traer al gu nas ge ne ra li za cio nes pa ra los de más 
paí ses de Amé ri ca La ti na, y no co lo car nos con tra la im ple men ta ción 
de po los, par ques e in cu ba do res. Se en tien de que el co no ci mien to 
so bre las con di cio nes con cre tas de im ple men ta ción de es tos arre glos, 
y el aná li sis crí ti co de las ex pe rien cias, pue de con tri buir a es ti mu lar el 
in ter cam bio de in for ma cio nes y a ha cer avan zar la dis cu sión y el 
en ten di mien to so bre los lí mi tes a las po si bi li da des de los po los tec no-
ló gi cos co mo ins tru men to de una po lí ti ca de in no va ción.

No me nos im por tan te es men cio nar que el pre sen te tra ba jo no 
pre ten dió apor tar al te ma nue vos con cep tos o tra tar los con un ins tru-
men tal teó ri co in no va dor. Más bien, al en fo car el te ma a par tir de una 
pers pec ti va de aná li sis di fe ren cia da de la ma yo ría de los aná li sis 
co rrien tes, se es pe ra con tri buir a la crea ción de un in su mo a la for mu-
la ción de po lí ti cas pú bli cas y a la to ma de de ci sión de agen tes pri va-
dos.

Cier ta men te, nue vos es tu dios son ne ce sa rios, y se rán bien re ci-
bi dos, pa ra arro jar más luz so bre un te ma que po see un gran atrac ti-
vo por su mo der ni dad, co mo es el ca so de los par ques, po los tec no-
ló gi cos e in cu ba do ras de em pre sas. Es to se re vis te de ma yor im por-
tan cia tra tán do se de paí ses pe ri fé ri cos que, sin to ni za dos con el main 
stream de las doc tri nas eco nó mi cas, bus can una ma ne ra de vin cu lar-
se en el nue vo pa ra dig ma mun dial de in ser ción com pe ti ti va en el 
mer ca do glo bal.

En es te sen ti do, las evi den cias reu ni das por el pre sen te es tu dio 
in di can que la es truc tu ra ción per se de es tos arre glos no con du ce a 
ese tan de sea do “ca mi no de pie dras”. ❏
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Los tra duc to res y edi to res de la ver sión es pa ño la de Co no ci mien to e 
ima gi na rio so cial for mu lan una pre gun ta in te re san te: “¿por qué tra du-
cir al es pa ñol es te tex to aho ra, vein ti dós años des pués de su pri me ra 
edi ción in gle sa?”.

Sin em bar go, co mo in ten ta ré mos trar, me pa re ce aún más in te re-
san te plan tear la pre gun ta in ver sa: ¿por qué ra zón un tex to, fun da-
men tal en la so cio lo gía del co no ci mien to, es tu vo vein ti dós años sin 
ser tra du ci do al es pa ñol? Avan za ré en lo que creo que es una ex pli ca-
ción po si ble de tal re tra so (u omi sión), pues to que ello nos ser vi rá 
co mo ex cu sa pa ra re pa sar bre ve men te las ideas cen tra les de Bloor: 
da das las ca rac te rís ti cas de di cho li bro, no exis tió, en los paí ses de 
ha bla his pa na, du ran te las úl ti mas dé ca das, y has ta ha ce muy po cos 
años, un pú bli co que es tu vie ra en con di cio nes de “re ci bir” el tex to de 
Bloor, y de com pren der las con di cio nes y el con tex to de la po lé mi ca 
en la cual es te li bro sur gió. Di cho de otro mo do, no só lo no exis tía en 
el es pa cio aca dé mi co un cam po ya es truc tu ra do en tor no del es tu dio 
so cial de la cien cia, si no que, por el con tra rio, los au to res y las co rrien-
tes he ge mó ni cas (en par ti cu lar los epis te mó lo gos o his to ria do res de la 
cien cia, pues to que no exis tían has ta ha ce po co so ció lo gos o an tro pó-
lo gos ocu pa dos en es tos te mas) se po si cio na ban de un mo do fran ca-
men te hos til a los pos tu la dos del Pro gra ma Fuer te.1

Pa ra com pren der es ta di fi cul tad en la re cep ción, es ne ce sa rio 
re pa sar bre ve men te los de sa fíos que Bloor ha bía for mu la do. El li bro, 
apa re ci do ori gi nal men te en 1976, re to ma las ideas cen tra les que 
es bo za ra el pro pio au tor en un ar tí cu lo de 1973 (hoy ya “clá si co”, lo 

	 ■
 REDES 217

Opiniones y Comentarios 

* co ni cet. Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes. 
1 Na tu ral men te, siem pre hay ex cep cio nes. Pe ro el pe que ño pu ña do de aca dé mi cos e in ves ti ga do-
res que, en Amé ri ca La ti na y Es pa ña tra ba ja ban so bre las di fe ren tes di men sio nes so cia les del pro-
ce so de pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos, ya ha bían leí do y dis cu ti do el tex to en su edi ción 
ori gi nal. El ar gu men to, aquí, va en el sen ti do de un pú bli co que de bía ex ce der, co mo ocu rrió de 
he cho en otros paí ses, ael me ro y res trin gi do cír cu lo de ini cia dos.

Más va le tar de que nun ca
Pa blo Krei mer *

Pu bli ca mos aquí un co men ta rio acer ca de la re cien te tra duc ción al cas te lla no del li bro de 
Da vid Bloor, Co no ci mien to e ima gi na rio so cial, Bar ce lo na, Ge di sa, 1998, 286 pá gi nas.



cual nos ha bla sin du das del ca rác ter re cien te del cam po), “Witt gens-
tein and Mann heim on the So cio logy of Mat he ma tics”.2 En ese ar tí cu-
lo, Bloor to ma ba co mo pun to de par ti da la co no ci da afir ma ción de 
Mann heim acer ca de la “de ter mi na ción exis ten cial del co no ci mien to”, 
pa ra mos trar lo que ha bía si do, se gún su pers pec ti va, el pri mer in ten-
to por de sa rro llar una ex pli ca ción so cial del co no ci mien to. Se gún 
Bloor, Mann heim ha bía avan za do en la bue na di rec ción, se ña lan do 
que el co no ci mien to pro du ci do por las cien cias so cia les es ta ba de ter-
mi na do por va ria bles exis ten cia les que, tra du cien do el len gua je de 
Mann heim, ca bría lla mar ma te ria les y (en úl ti ma ins tan cia) so cia les. 
Sin em bar go, Mann heim no se ha bría atre vi do a “ir más allá”, y for mu-
lar el mo do en que esas de ter mi na cio nes exis ten cia les es tán pre sen-
tes en las for mas más “du ras” del co no ci mien to cien tí fi co.

Bloor aco me te, en ton ces, el de sa fío de mos trar la raíz so cial de 
to da for ma de co no ci mien to. Y pa ra eso no es ca ti ma es fuer zos: ¿cuál 
es aque lla dis ci pli na don de se es con de el san tua rio más sa gra do de 
ra cio na li dad cien tí fi ca, aque lla cu ya raíz so cial pa re ce com ple ta men te 
fue ra de cues tión y, por lo tan to, es im po si ble si quie ra de ima gi nar? 
Res pues ta: las ma te má ti cas. Por lo tan to, si es po si ble de mos trar que 
las pro pias ma te má ti cas es tán tan so cial men te de ter mi na das co mo el 
co no ci mien to acer ca de lo so cial, en ton ces esa de ter mi na ción ha brá 
si do es ta ble ci da pa ra to das las otras dis ci pli nas me nos “du ras” y que 
se sir ven, por aña di du ra, del len gua je y la for ma li za ción ma te má ti ca 
pa ra sus pro pios de sa rro llos. Los con te ni dos de es te ar tí cu lo son re to-
ma dos y am plia dos en va rios ca pí tu los de Co no ci mien to e ima gi na rio 
so cial.

El in ten to de Bloor es in trin ca do y di fí cil de eva luar pa ra aque llos 
que no po sean, al mis mo tiem po, las ne ce sa rias com pe ten cias ma te-
má ti cas, so cio ló gi cas y fi lo só fi cas (el re cur so a Witt gens tein se rá una 
cons tan te, de allí en ade lan te, en la obra de Bloor). No vie ne al ca so, 
por otro la do, dis cu tir aquí su re sul ta do. Sin em bar go, lo im por tan te es 
que en di cho ar tí cu lo ha brá de es bo zar se aque llo que for ma par te del 
nú cleo du ro más am bi cio so de Bloor: la pro pues ta de un ver da de ro 
pro gra ma de in ves ti ga ción, ca paz de su pe rar las vi sio nes res trin gi das 
que im pe ra ban en ton ces.
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ñol co mo “Witt gens tein y Mann heim so bre la So cio lo gía de las Ma te má ti cas”, en Iran zo et. al., 
So cio lo gía de la cien cia y la tec no lo gía, Ma drid, csic, 1995.



De he cho, ha cia co mien zos de los años se ten ta, es ta ba fuer te-
men te es ta ble ci do lo que al gu nos au to res es tig ma ti za ron, en ton ces, 
co mo una “es pu ria di vi sión del tra ba jo” en tre so cio lo gía y epis te mo lo-
gía (e his to ria in ter na lis ta de la cien cia). Se gún es ta di vi sión, co rres-
pon día a la epis te mo lo gía ex pli car la ob ten ción de co no ci mien to ver-
da de ro, la re la ción en tre mé to dos, teo rías, ex pe ri men tos, prue bas y 
con tex tos, mien tras que la so cio lo gía só lo de bía ocu par se de los fac-
to res ex ter nos a la in ves ti ga ción cien tí fi ca mis ma. Su ayu da era de 
par ti cu lar im por tan cia cuan do lo que se ob te nía co mo pro duc to de las 
prác ti cas cien tí fi cas eran ar te fac tos o co no ci mien tos fal sos.

Lo que se su po nía era que, en esos ca sos, de bían ha ber in ter ve-
ni do fac to res de or den so cial que dis tor sio na ban la co rrec ta apli ca ción 
del mé to do cien tí fi co, dan do lu gar, por lo tan to, a for mu la cio nes erró-
neas. Los ca sos Li sen ko y los em ba tes de la “cien cia aria” son los 
me jo res ejem plos de es ta con cep ción que fue ca li fi ca da más tar de 
co mo el de sa rro llo de una me ra so cio lo gía del error. La so cio lo gía nor-
ma ti va es ta ble ci da por Ro bert Mer ton no só lo ha bía acep ta do con 
agra do es ta di vi sión: ha bía apro ve cha do con ex ce len te re sul ta do es ta 
li mi ta ción de sus fron te ras pa ra fun dar to do un pa ra dig ma que se sus-
ten tó en una abun dan te acu mu la ción de ma te rial em pí ri co per te ne-
cien te al uni ver so de la “co mu ni dad cien tí fi ca”, pe ro “ex ter no” a la 
pro duc ción mis ma de co no ci mien tos.

Po de mos en con trar una bue na ex pli ca ción de los su pues tos teó-
ri cos que se mo vi li za ron pa ra rom per con la “so cio lo gía del error” 
(aque lla que só lo pue de pen sar se le gí ti ma men te cuan do “al go” in ter-
fie re en el nor mal de sa rro llo y apli ca ción del “mé to do” cien tí fi co) pre-
ci sa men te en el pró lo go que es cri bió Bloor pa ra la pre sen te edi ción en 
cas te lla no. Se gún él, se tra ta de res pon der a las for mu la cio nes que 
di cen, por ejem plo, que “[…] aun que po día ha ber ha bi do to do ti po de 
in fluen cias so cia les en la acep ta ción de teo rías co mo las de Dar win o 
New ton, tam bién la evi den cia a fa vor de esas ideas ha bía ju ga do un 
pa pel re le van te”. A ello, Bloor le res pon de con lo que es, creo, el cen-
tro de su ar gu men to: 

Se su gie re que hay dos ti pos de in fluen cias: so cial y pro ba to ria. De 
am bas –se di ce–, só lo una con cier ne al so ció lo go, que así pa sa por 
al to, ig no ra o nie ga el pa pel de la se gun da (“cog ni ti va” y pro ba to ria). 
¿Qué de be ha cer an te es to el so ció lo go?, ¿de fen der que se han te ni do 
en cuen ta am bos fac to res? No, ésa no se ría la res pues ta ade cua da, 
por que acep ta los tér mi nos so bre los que se ar ti cu la la crí ti ca, y son 
esos tér mi nos pre ci sa men te los que de ben po ner se en cues tión. No 
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hay dos ti pos di fe ren tes de “fac to res” so cia les y cog ni ti vos, […] lo pro-
ba to rio y lo so cial no son cla ses di fe ren tes de co sas.3

És te es, efec ti va men te, el nu do del pro ble ma: “el que al go sea pro ba-
to rio, y sea ca paz de fun cio nar co mo tal, es por sí mis mo un fe nó me no 
que re quie re un aná li sis so cio ló gi co; por de cir lo bre ve men te, la prue ba 
o evi den cia es un fe nó me no so cial”. A ello se pue de agre gar, en ton ces, 
la afir ma ción que sub ya ce: que no hay “ver da des” más allá de quie nes 
las es ta ble cen co mo ta les y las ha cen “fun cio nar”. La deu da que Bloor 
con la obra de Kuhn –y de quie nes se ple ga rán a es ta in ter pre ta ción– 
no só lo es evi den te, si no que ha si do ex plí ci ta men te re co no ci da y pro-
cla ma da a los cua tro vien tos, po si ble men te a pe sar del pro pio Kuhn, 
co mo al gu nos de sus úl ti mos es cri tos pa re cie ron in di car.4

Par tien do de es ta idea, na cen lue go los cua tro prin ci pios fun da-
men ta les que or ga ni zan el Pro gra ma Fuer te en so cio lo gía del co no ci-
mien to, y que va le la pe na re cor dar pa ra los lec to res que no co noz can 
la ver sión ori gi nal:

• Cau sa li dad: ocu par se de las con di cio nes que dan lu gar a las 
creen cias o es ta dos del co no ci mien to. Na tu ral men te, ha brá otros 
ti pos de cau sas ade más de las so cia les que con tri bu yan a dar 
lu gar a una creen cia.

• Im par cia li dad: res pec to de la ver dad y la fal se dad, la ra cio na li dad 
y la irra cio na li dad, el éxi to o el fra ca so. Am bos la dos de es tas di co-
to mías exi gen ex pli ca ción.

• Si me tría: en el es ti lo de ex pli ca ción. Los mis mos ti pos de cau sas 
de ben ex pli car, di ga mos, las creen cias fal sas y las ver da de ras.

• Re fle xi vi dad: en prin ci pio, sus pa tro nes de ex pli ca ción de ben ser 
apli ca bles a la so cio lo gía mis ma. Se tra ta de un re que ri mien to de 
prin ci pio ob vio por que, de otro mo do, la so cio lo gía se ría una re fu-
ta ción vi va de sus pro pias teo rías.

Un co men ta rio ge ne ral an tes de re pa sar bre ve men te es tos prin ci pios 
ge ne ra les. Co mo ya se ña la mos, Bloor es cri be en un mo men to en que 
la he ge mo nía del “ex ter na lis mo” en la so cio lo gía de la cien cia es ta ba 
fir me men te es ta ble ci da. En es te sen ti do, el me ro se ña la mien to de que 
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el con jun to de las creen cias de los cien tí fi cos re mi ten a aque llo que 
es tá es ta ble ci do co mo tal por el con jun to de la co mu ni dad cien tí fi ca, 
es de cir, que el pro pio co no ci mien to cien tí fi co po see in trín se ca men te 
una di men sión so cial (y no só lo quie nes son los prac ti can tes de la 
cien cia, por de cir lo de al gún mo do) no bas ta ba pa ra pro du cir el gi ro 
que Bloor y sus co le gas pre ten dían. De he cho, al go muy pa re ci do 
ha bía se ña la do Kuhn, y lo gró que su li bro (La es truc tu ra de las re vo-
lu cio nes cien tí fi cas) fue ra pa tro ci na do por el pro pio Mer ton

Ten ga mos en men te la ne ce si dad, por par te de Bloor, de pro du cir 
un ver da de ro gi ro, de ge ne rar un im pac to fren te a los mo de los co rrien tes 
en la dis ci pli na. Ne ce si ta ba, así, mos trar no só lo el com po nen te so cial 
de las prác ti cas de los cien tí fi cos co mo ac to res o su je tos so cia les (co sa 
que no era in com pa ti ble con una vi sión nor ma ti va), si no, so bre to do, 
de mos trar el ori gen so cial de to da for ma de co no ci mien to (en tre las cua-
les se in clu ye al co no ci mien to cien tí fi co y que es asi mi la do, por lo tan to, 
a otras for mas de creen cia en que, in clu so, tie ne ca bi da lo “irra cio nal”).

Si lo con si de ra mos en ton ces des de es te pun to de vis ta, se en tien-
de que al gu nas de las for mas que adop tan los prin ci pios de Bloor 
pa rez can por ta do ras de la “exa ge ra ción de los pio ne ros”: só lo al go 
di cho en voz bien al ta y ex tre man do las ideas has ta el lí mi te po día 
pro du cir un im pac to co mo el que se bus ca ba. Co mo mos tra re mos en 
se gui da, con pos te rio ri dad al gu nos áni mos se atem pe ra ron mien tras 
que al gu nos se enar de cie ron. Y el mé ri to de es te li bro con sis te, so bre 
to do, en es ta ca pa ci dad de (di ga mos), mo vi li za ción, aren ga, pun to de 
in fle xión, que sus de trac to res ca li fi ca rán co mo “pan fle to” y sus se gui-
do res ele va rán a la ca te go ría de “ma ni fies to”.

El prin ci pio de cau sa li dad apun ta a no dar por sen ta do que el 
co no ci mien to es la sim ple con se cuen cia de un “de ve nir na tu ral” de la 
se cuen cia “ver da des ocul tas-pro ce so de in ves ti ga ció n/a pli ca ción del 
mé to do-des cu bri mien to /de ve la mien to-co no ci mien to ver da de ro”. Hay 
cau sas de di fe ren te or den que de ben ser in da ga das por los so ció lo gos.  
Aun cuan do las cau sas so cia les, en la ex pre sión exa ge ra da de Bloor, 
pa rez can pre va le cer.

La im par cia li dad ha si do una de las fór mu las más irri tan tes pa ra 
los de fen so res de la ra cio na li dad a ul tran za co mo prin ci pio or ga ni za-
dor de las prác ti cas cien tí fi cas. Su enun cia do pue de en ten der se de 
dos mo dos: si se pri vi le gia en la in ter pre ta ción el he cho de que lo irra-
cio nal, el co no ci mien to fal so o el fra ca so, re sul tan igua la dos a lo ra cio-
nal, lo ver da de ro o el éxi to, en una ver sión so cio ló gi ca de “la Bi blia y 
el ca le fón”, don de “da lo mis mo” el ti po de co no ci mien to que se pro-
du ce, los es tu dios so bre la cien cia sin du da se em po bre cen, y pier den 
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bue na par te de su po ten cia ana lí ti ca. Las con se cuen cias de pen sar 
así son tan ob vias que no va le la pe na abun dar. Si, por el con tra rio, se 
con si de ra que du ran te un pro ce so de in ves ti ga ción no se sue le sa ber 
de an te ma no qué ti po de pro duc to ha brá de ob te ner se y que, por otro 
la do, bue na par te de lo que hoy se nos apa re ce co mo fal so (o ver da-
de ro) no fue con si de ra do co mo tal en el pa sa do, el aná li sis ga na en 
am pli tud y el uni ver so de aná li sis se ex tien de ha cia pro duc tos y prác-
ti cas que, de otro mo do, se rían sim ple men te des car ta dos. Fi nal men te, 
no pa re ce aven tu ra do se ña lar que si se acep ta que la cien cia es una 
prác ti ca so cial la irra cio na li dad es un com po nen te co mo otros, co mo 
en to da otra prác ti ca so cial, y no hay nin gu na ra zón su fi cien te co mo 
pa ra re cor tar di chas prác ti cas al so lo es pa cio de lo ra cio nal, que es 
pen sa do, ade más, úni ca men te des de el tiem po pre sen te.

El prin ci pio de si me tría es com ple men ta rio del an te rior, y es tá di ri-
gi do di rec ta men te a ata car la “so cio lo gía del error”: no es po si ble 
ex pli car el co no ci mien to “ver da de ro” re cu rrien do a fac to res cog ni ti vos, 
y el co no ci mien to fal so por fac to res so cia les. Si lo so cial ex pli ca el 
error, de be tam bién (y és ta es la cla ve) ex pli car la “ver dad”.

Fi nal men te, el prin ci pio de re fle xi vi dad es, al mis mo tiem po, el 
más sim ple y el más di fí cil de ex pli car. Por un la do, asu me un prin ci pio 
me to do ló gi co co mún a mu chas otras es pe cia li za cio nes de la so cio lo-
gía: la re fle xión per ma nen te acer ca del ca rác ter cons trui do del pro pio 
co no ci mien to acer ca de lo so cial.5 Pe ro, por otro la do, si a la con cep-
ción usual de la so cio lo gía re fle xi va se le su man los re qui si tos an te rio-
res del pro gra ma fuer te (cau sa li dad, si me tría, im par cia li dad), es fá cil 
lle gar a de du cir que la dis ci pli na se si túa así, pe li gro sa men te, en un 
pla no pró xi mo al de la au to rre fu ta ción.

Los prin ci pios es bo za dos por el Pro gra ma Fuer te tu vie ron una 
re per cu sión ex traor di na ria. Jun to con La es truc tu ra de las re vo lu cio-
nes cien tí fi cas, Co no ci mien to e ima gi na rio so cial fue el li bro más ci ta-
do du ran te los años si guien tes en tre los es tu dio sos de la cien cia. No 
es aven tu ra do afir mar que mar có, de al gún mo do, la con di ción de 
po si bi li dad de una so cio lo gía del co no ci mien to de nue vo ti po, el fa ro 
que ilu mi nó la po si bi li dad de cons truir un nue vo pa ra dig ma (sea mos 
cla ros: no ha blo de la con cre ción, si no de su po si bi li dad), de na ve gar 
por nue vas co rrien tes en el co no ci mien to so cial de la cien cia.
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El efec to del li bro de Bloor fue, sin em bar go, pa ra dó ji co: por un 
la do, fue ob je to de de ba te, de dis cu sión y (ca si se di ría) de “cul to” en 
los años si guien tes a su pu bli ca ción (por par te de los in ves ti ga do res 
que fue ron con for man do una nue va co rrien te que lue go re ci bi ría la 
de no mi na ción de “nue va so cio lo gía de la cien cia” o que otros, más 
es pe cí fi ca men te, lla ma rán “cons truc ti vis mo”).6 Por otro la do, prác ti ca-
men te nin gu no de los au to res per te ne cien tes a es tas co rrien tes si guió 
al pie de la le tra los dic ta dos del Pro gra ma Fuer te: la ma yor par te pre-
fi rió, más bien, en fa ti zar al gu nos de los prin ci pios por so bre otros, o 
bien ig no rar di rec ta men te al gu nos de los prin ci pios enun cia dos por 
Bloor. Así, Harry Co llins es truc tu ra sus tra ba jos so bre los prin ci pios de 
cau sa li dad y de im par cia li dad, Bru no La tour y Mi chel Ca llon de sa rro-
llan ha cia el lí mi te la no ción de si me tría, Wool gar, Mul kay, Ash mo re y 
otros se de di can a de sa rro llar nue vas for mas de in ves ti ga ción y –
so bre to do– de na rra ción, pa ra mos trar la cen tra li dad de la re fle xi vi dad 
pa ra la in ves ti ga ción so cio ló gi ca.

No de ja de ser pa ra dó ji co que el Pro gra ma Fuer te pro pues to por 
Bloor ca si nun ca fue ra apli ca do qua pro gra ma, y que fue ran só lo al gu-
nos de sus enun cia dos con si de ra dos por se pa ra do los que ali men ta-
ron una par te con si de ra ble de la in ves ti ga ción en los años si guien tes. 
Creo, sin em bar go, que la ex pli ca ción es bas tan te sim ple: el pro gra-
ma, tal co mo es ta ba for mu la do, pa re cía ina pli ca ble, y me pa re ce plau-
si ble pen sar que su enun cia ción sig ni fi ca ba más una pro cla ma “po lí ti-
ca” (y, en ese sen ti do, po día ser to ma da –co mo lo fue– con be ne fi cio 
de in ven ta rio), que un ver da de ro pro gra ma de in ves ti ga cio nes.

Hay, en es te li bro, otro as pec to im por tan te al que se le ha pres ta-
do, re la ti va men te, me nos aten ción. Me re fie ro a la pre ten sión, es ta 
vez sí pro gra má ti ca, de fun dar un es tu dio cien tí fi co so bre la cien cia y 
el co no ci mien to. Sin du da es fá cil re cor dar un an te ce den te ilus tre en 
el li bro de So lla Pri ce en que abo ga ba por una “cien cia de la cien cia”. 
Sin em bar go, el con te ni do que Pri ce le da ba a es ta fór mu la es ta ba 
más li ga do a la ca pa ci dad de re fi nar las me to do lo gías del mo de lo nor-
ma ti vo de la cien cia, so bre to do a cuan ti fi car as pec tos vin cu la dos a lo 
que, des de la emer gen cia de las nue vas co rrien tes, se ría co no ci do 
co mo los “as pec tos ex ter nos” de la cien cia.
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Bloor en fa ti za más de una vez el ca rác ter cien tí fi co del pro gra ma 
de in ves ti ga cio nes que pro po ne. Así afir ma, por ejem plo: “Mi pro pó si-
to no es otro que exa mi nar el co no ci mien to cien tí fi co tal y co mo creo 
que los pro pios cien tí fi cos exa mi nan cual quier otro ob je to”. Es ta to ma 
de po si ción no es tri vial en la con si de ra ción de la pro pues ta del Pro-
gra ma Fuer te, por que lle va im plí ci ta más de una in ten ción. La pri me ra 
y evi den te es la de le gi ti mar las pro pias in ves ti ga cio nes en el cam po 
de la so cio lo gía del co no ci mien to, por la vía del “re cur so a la cien ti fi-
ci dad”. Es to, por cier to, no es nue vo en la so cio lo gía. Theo dor Ador no7 
ha bía se ña la do, ha ce ya más de trein ta años, que es te re cur so po día 
ser ras trea do –im plí ci ta o ex plí ci ta men te- co mo un com po nen te cen-
tral de le gi ti ma ción del co no ci mien to de las cien cias so cia les, des de 
Com te en ade lan te. Y va ya pa ra do ja, Bloor pa re ce pre ten der com ple-
tar el cír cu lo que iría des de aque lla “fí si ca so cial” ha cia es te “co no ci-
mien to cien tí fi co de la cien cia”, co mo dos po los que pa re cen reen con-
trar se en un diá lo go di fí cil en tre so cio lo gía y cien cias “du ras”. A fin de 
cuen tas, en am bos ca sos se tra ta de la pre ten sión por lo grar un “es ta-
tus” cien tí fi co, ya sea pa ra lo so cio lo gía na cien te (Com te) o pa ra es tu-
diar, des de la so cio lo gía, a la cien cia (Bloor).

En es te as pec to que da por res pon der, sin em bar go, si en es te diá-
lo go la so cio lo gía del co no ci mien to no lle va las de per der: en tre  la 
iden ti fi ca ción y el cues tio na mien to de las prác ti cas de las cien cias fí si-
cas y na tu ra les, sus pro pias in ves ti ga cio nes pa re cen des ti na das a una 
au to jus ti fi ca ción per ma nen te que, si se lle va al ex tre mo, co mo pre ten-
de Bloor en el ca so de la re fle xi vi dad, pue de re sul tar pa ra li zan te.

Que da, pues, bas tan te cla ro, una vez que nos acer ca mos so me-
ra men te al con te ni do del li bro de Bloor, por qué los de ba tes que el 
tex to plan tea ba, ha cia me dia dos de los años se ten ta, pa sa ban le jos 
de las preo cu pa cio nes e in te re ses de los in ves ti ga do res en los paí ses 
de ha bla his pa na.

En pri mer lu gar, no exis tía en es tos paí ses una he ge mo nía de la 
so cio lo gía nor ma ti va de la cien cia, sen ci lla men te por que no ha bía 
so cio lo gía de la cien cia (ni co mo re fle xión, ni co mo in ves ti ga ción).

En se gun do lu gar, el li bro de Bloor (y el Pro gra ma Fuer te en 
ge ne ral) mar có nue vos tó pi cos pa ra la his to ria de la cien cia que de sa-
fia ban tan to las ex pli ca cio nes in ter na lis tas, co mo la his to ria cen tra da 
en las bio gra fías (ge ne ral men te ha gio grá fi cas), de los cien tí fi cos. La 
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ne ce si dad de po ner en re la ción el con te ni do del co no ci mien to con  
cier tas va ria bles so cia les plan teó nue vos de sa fíos que al gu nos his to-
ria do res de vie jo cu ño ni si quie ra com pren die ron y otros im ple men te 
ig no ra ron.8

En ter cer lu gar, los de ba tes del pa sa do (y en gran me di da del 
pre sen te) den tro del cam po in te lec tual en la ma yor par te de los paí ses 
de Amé ri ca La ti na se si tua ron muy le jos de la com pren sión del co no-
ci mien to cien tí fi co y de sus re la cio nes con otros ac to res de la so cie-
dad. Tal vez no sea aje no a es te pro ble ma el he cho de que el co no ci-
mien to cien tí fi co pa re ce más bien ig no ra do por so cie da des que, en 
lí neas ge ne ra les, no per ci ben los be ne fi cios de pro du cir (y fi nan ciar) 
cien cia en es tos paí ses. Es es pe ra ble que una re fle xión ac tua li za da y 
sis te má ti ca so bre es tos pro ble mas ayu de a pen sar en una me jor in te-
gra ción “cien cia-so cie dad”, aun que na da in di que que ello de ba ocu rrir.

Que da co mo co ro la rio que la ma yor par te de las pre gun tas que 
for mu ló Bloor ha ce más de dos dé ca das si guen hoy sien do ob je to de 
dis cu sión en el cam po de la so cio lo gía del co no ci mien to cien tí fi co, y 
es fre cuen te en con trar nue vos cues tio na mien tos y de fen sas res pec to 
del Pro gra ma Fuer te.9 Es to rea vi va la im pre sión de la im por tan cia cru-
cial que el tex to si gue re pre sen tan do pa ra quie nes se in ter nan en el 
co no ci mien to so cial de la cien cia. Ra zón de más pa ra sa lu dar con 
en tu sias mo la pu bli ca ción en es pa ñol de Co no ci mien to e ima gi na rio 
so cial. Sin du das, en es te ca so, más va le tar de que nun ca. ❏
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Mo ti va es ta co mu ni ca ción el ar tí cu lo pu bli ca do en el nú me ro 13 de la 
re vis ta re des, “Ex ce len cia cien tí fi ca: la cons truc ción de la cien cia a 
tra vés de su eva lua ción. La Co mi sión Sec to rial de In ves ti ga ción Cien-
tí fi ca (csic), Uru guay”, de Amíl car Davyt y Léa Veh lo. Quie ro, en ese 
sen ti do, pre ci sar un par de afir ma cio nes rea li za das en el ar tí cu lo que 
son in co rrec tas y, tam bién, re fle xio nar bre ve men te acer ca de có mo se 
ha ido cons tru yen do en la csic  un “sen ti do co mún” com par ti do res-
pec to de los pro ce sos de eva lua ción. 

El par de afir ma cio nes in co rrec tas es tán in clui das en el tex to 
su bra ya do que a con ti nua ción se trans cri be. 

Lo que tie ne lu gar den tro de las sub co mi sio nes es, pa ra el “mun do 
ex te rior” (in clu yen do a los eva lua dos) una ver da de ra “ca ja ne gra”. 
To do lo que sur ge de allí es un fa llo: es ta pro pues ta se rá fi nan cia da, 
és ta no; por lo tan to, la pri me ra tie ne  ca li dad y la se gun da no” (p. 39).

La pri me ra in co rrec ción tie ne que ver con la iden ti fi ca ción del ac tor que 
de ci de acer ca del fi nan cia mien to de las pro pues tas pre sen ta das a los 
di fe ren tes lla ma dos a pro yec tos. El tex to su gie re que son las sub co mi-
sio nes de pro yec tos de la csic y ello se afir ma en otra par te del ar tí cu-
lo a tí tu lo ex pre so, en una fra se que co mien za di cien do: “Cuan do la 
de ci sión fi nal so bre el fi nan cia mien to de be ser to ma da por los miem-
bros de las sub co mi sio nes [...]” (p. 43). El ac tor de la de ci sión es tá mal 
iden ti fi ca do: la de ci sión fi nal so bre el fi nan cia mien to no es to ma da ni 
for mal ni sus tan ti va men te por los miem bros de las sub co mi sio nes.

Pa ra in ten tar acla rar es te pun to, que por cier to no es me nor, di ga-
mos que en los pro ce sos de eva lua ción de pro yec tos de la csic se 
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pre sen tan tres gran des ám bi tos de tra ba jo: el ám bi to pro gra má ti co, el 
ám bi to de con sul ta y el ám bi to de pro pues ta. En el pri me ro se acuer-
da, por una par te, cuá les se rán los atri bu tos de los pro yec tos acer ca 
de los cua les se pe di rá opi nión a ex per tos y, por otra, qué cri te rios de 
po lí ti ca de fo men to de la in ves ti ga ción se rán to ma dos en cuen ta pa ra 
la dis tri bu ción de re cur sos. En el ám bi to de con sul ta se pro ce de a de fi-
nir e ins tru men tar la par ti ci pa ción de quie nes opi na rán so bre la ca li dad 
de los pro yec tos. En el ám bi to de pro pues ta se cons tru ye, te nien do en 
cuen ta las opi nio nes re ci bi das des de el ám bi to de con sul ta y los cri te-
rios de fi ni dos en el ám bi to pro gra má ti co, un lis ta do de pro yec tos cu ya 
fi nan cia ción se pro po ne a las au to ri da des uni ver si ta rias. 

Nin gu no de es tos ám bi tos es tá for ma do por ac to res “pu ros”, las 
mo da li da des de in ter ven ción de és tos son di ver sas y las for mas en 
que ac túan e in te rac túan ha va ria do con el tiem po en la cor ta his to ria 
que nos ocu pa. El con jun to de ac to res in clu ye la csic, las sub co mi sio-
nes de pro yec tos de la csic, a los eva lua do res ex ter nos a quie nes se 
les pi de opi nión, las co mi sio nes ase so ras por área de co no ci mien to 
nom bra das por la csic, a las au to ri da des uni ver si ta rias, a la pro pia 
co mu ni dad de in ves ti ga do res uni ver si ta rios (a tra vés de ta lle res de 
dis cu sión so bre po lí ti cas de in ves ti ga ción) y la Uni dad Aca dé mi ca de 
la csic. Los tres ám bi tos de tra ba jo no re co no cen fron te ras to tal men te 
de mar ca das: lo que se pro du ce no es una su ce sión li neal de eta pas 
si no una se rie de in te rac cio nes y re troa li men ta cio nes en tre és tas. Así, 
el lis ta do de pro yec tos a apo yar que la csic ele va a las au to ri da des 
uni ver si ta rias al ca bo de ca da lla ma do no es el re sul ta do del tra ba jo 
en so li ta rio de al gún ac tor en par ti cu lar, si no el emer gen te de una 
na da sen ci lla cons truc ción co lec ti va: la rea li dad es bas tan te más com-
ple ja que la cuen ta que se da de ella.

La se gun da in co rrec ción tie ne que ver con la in fe ren cia: “Es ta 
pro pues ta se rá fi nan cia da, és ta no; por lo tan to, la pri me ra tie ne ca li-
dad y la se gun da no”. Qui zá la me jor ma ne ra de mos trar por qué la 
in fe ren cia es in co rrec ta es pre gun tar se pa ra cuá les ac to res re sul tó 
vá li da. La res pues ta es que pa ra nin gu no: los miem bros de las sub co-
mi sio nes sa bían que ha bía pro yec tos es tu pen dos que no se pu die ron 
fi nan ciar; la csic hi zo ex plí ci ta esa si tua ción en los in for mes ele va dos 
a las au to ri da des uni ver si ta rias; és tas re fren da ron di chos in for mes, 
to man do de bi da no ta del pun to. Los eva lua dos, por su par te, re ci bie-
ron una co mu ni ca ción de la csic en la que se les de cía que su pro-
pues ta ha bía si do apro ba da aca dé mi ca men te pe ro no ha bía po di do 
ser apo ya da por fal ta de re cur sos; re ci bie ron, ade más, las eva lua cio-
nes que me re cie ra su pro yec to, de mo do que si és tas eran muy bue-
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nas –co mo tan tas ve ces su ce dió– po cas du das po dían te ner acer ca 
de la ca li dad del mis mo. In clu so ac to res ex ter nos al pro ce so han 
re cha za do la in fe ren cia de ca li dad a par tir del fi nan cia mien to: una 
Fa cul tad re sol vió que se con si de ra ría co mo mé ri to aca dé mi co tan to el 
te ner un pro yec to fi nan cia do por la csic co mo el te ner un pro yec to 
aca dé mi ca men te apro ba do, aun que no hu bie se si do fi nan cia do. Es 
de cir, la aso cia ción di rec ta en tre fi nan cia mien to y ca li dad co mo re sul-
ta do de un “fa llo” no fue asu mi da por nin gún ac tor real. 

Una ima gen que pue de sur gir de es tos co men ta rios es la de un 
“es pa cio csic” con for ma do por múl ti ples ac to res que in te rac túan de 
for ma com ple ja en di ver sos pla nos y don de la ar ti cu la ción de in te re-
ses se da de for ma flui da y ex plí ci ta, dan do lu gar a un re sul ta do cu yo 
pro ce so de cons truc ción es to tal men te re cu pe ra ble, de mo do que to do 
re vis te má xi ma trans pa ren cia pa ra el con jun to de los ac to res. Si afir-
ma ra que así ocu rren las co sas, se me di ría, con to da ra zón, que es toy 
ha cien do pu bli ci dad ins ti tu cio nal; si ma ni fes ta ra du das acer ca del per-
fec to en cas tra mien to de tan tas pie zas di fe ren tes, con igual ra zón se 
me po dría pre gun tar, ¿dón de es tán las zo nas de som bra, de ne go cia-
ción, de im po si ción o, sim ple men te, de azar? Ob via men te, no pue do 
en ca rar aquí ni aún so me ra men te cues tión tan com pli ca da.

Pue do sí se ña lar tres co sas, que me pa re cen cen tra les: 

a) el “es pa cio csic” no es in mu ta ble, si no que es tá en trans for ma ción;
b) di cha trans for ma ción es tá fuer te men te aso cia da a  pro ce sos de 

apren di za je;
c) es tos pro ce sos de apren di za je es tán re la cio na dos muy di rec ta-

men te con la com ple ji za ción y en ri que ci mien to de los ele men tos y 
pro ce di mien tos que in ter vie nen en la eva lua ción.

Fal ta aquí un es la bón: la re fle xión so bre el pro ce so de eva lua ción no 
es un sim ple ejer ci cio de op ti mi za ción, si no que im pli ca vol ver a cues-
tio nes bá si cas: una de ellas, siem pre, es la con cep tua li za ción de la 
ca li dad. En la his to ria con cre ta de la csic, fi jan do ideas en el pro gra ma 
de pro yec tos de i+d, es po si ble se guir le la tra za al con cep to. La di rec-
ción del cam bio es ine quí vo ca: la ca li dad es, pa ra el con jun to de los 
ac to res del “es pa cio csic”, un atri bu to que pier de rá pi da men te por el 
ca mi no lo que hu bie ra po di do te ner de ca rác ter ab so lu to pa ra ser cre-
cien te men te re co no ci do co mo el re sul ta do de una cons truc ción con-
sen sua da en tre di ver sos ac to res. 

El des di bu ja mien to del “ab so lu tis mo” re co no ce di ver sos mo men-
tos: uno de ellos fue, por ejem plo, el acuer do en tor no a que la ex pre-
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sión nu mé ri ca de la opi nión de los eva lua do res era al ta men te im pre-
ci sa y tam bién per ni cio sa, pues pro du cía ca si ine vi ta ble men te lo que 
po dría mos lla mar “el sin dro me de la rei fi ca ción del ín di ce”. A par tir de 
1996 fue eli mi na da la ex pre sión nu mé ri ca de opi nión: los tem pra nos 
ejer ci cios de con ver gen cia-di ver gen cia se con vir tie ron, así, en co sa 
del pa sa do.1 Acep tar que no hay más re me dio que li diar con opi nio nes 
ex pre sa das en len gua je na tu ral, a las cua les no se les pue de apli car 
pa ra mé tri cas, se mi su mas ni or de na cio nes ine quí vo cas fue una con se-
cuen cia no me nor de la com pren sión co lec ti va de que la ca li dad es un 
con cep to cons trui do y no ab so lu to.

Mu chos otros ele men tos coad yu va ron a di cha com pren sión y a 
acep tar sus con se cuen cias, en tre otras, el ca rác ter con tin gen te del 
con cep to “ca li dad”. Uno de ellos fue la ex tre ma in su fi cien cia de re cur-
sos pa ra aten der la de man da que ca li fi ca ba pa ra ser fi nan cia da, lo que 
lle va ba sis te má ti ca men te a que la in su fi cien cia no fue ra só lo de re cur-
sos si no de los cri te rios pa ra asig nar los. Así, en el úl ti mo lla ma do a 
pro yec tos de i+d, de 1998, en las pro pias ba ses se in di ca la me to do lo-
gía a se guir pa ra le gi ti mar la in clu sión de nue vos cri te rios, a efec tos de 
se lec cio nar los pro yec tos a ser apo ya dos. Es te pa so es el de cre to de 
de fun ción del ca rác ter ab so lu to que el con cep to de ca li dad aca dé mi ca 
pu die ra ha ber te ni do pa ra “el co lec ti vo” y la ex pli ci ta ción de una con-
cep ción más abier ta, por la que “el co lec ti vo” se do ta a sí mis mo de 
me ca nis mos de ar bi tra je pa ra lle gar a acuer dos. La im por tan cia y di fi-
cul tad del te ma se pue de apre ciar a tra vés de la in ten si dad de los 
de ba tes que es tos pun tos con ci ta ron, den tro y fue ra del “es pa cio csic”. 
Es ra zo na ble que así fue ra, por que una de las co sas que es ta ba en 
dis cu sión era có mo pa sar “trans pa ren te men te” de “ca li dad sim ple” a 
“ca li dad com ple ja”, don de las cues tio nes de per ti nen cia y re le van cia 
fue ran ex plí ci ta men te to ma das en cuen ta e in te gra das al con cep to.
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Lle ga dos has ta aquí, al guien po dría pen sar que la Co mi sión Sec-
to rial de In ves ti ga ción Cien tí fi ca de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca re sul-
ta un lu gar in te re san te pa ra es tu diar al gu nos te mas im por tan tes en el 
cam po de los es tu dios so cia les de la cien cia y la tec no lo gía: coin ci do 
ple na men te con esa apre cia ción. Al gu nos re cau dos son úti les en ca so 
de em bar car se: al me nos ri gor me to do ló gi co, fres cu ra y ga nas de 
apren der. Es pe re mos que mu chos quie ran ha cer lo: la csic siem pre 
es ta rá abier ta pa ra re ci bir los y pa ra apren der, a su vez, de lo que 
en cuen tren.

Es clá si co ob ser var en los aná li sis so bre pro ce sos de eva lua ción 
(y en ge ne ral en los es tu dios so cia les de la cien cia rea li za dos ba jo la 
mis ma pers pec ti va que guió nues tro ar tí cu lo) có mo se des pier tan 
reac cio nes por par te de los “ob je tos de es tu dio”. Son múl ti ples los 
ca sos de jui cios le ga les (en sis te mas ju rí di cos co mo el ame ri ca no, en 
es pe cial) o tra bas pa ra acep tar tex tos pa ra pu bli ca ción don de se afir-
man co sas co mo en el nues tro. Es tas si tua cio nes son mo ne da 
co rrien te en el área. El te ma es po lé mi co, y a ve ces in co mo da que se 
ex pli ci ten co sas que se man tie nen ha bi tual men te den tro de la “ca ja 
ne gra”.

Es te ca so en par ti cu lar re sul ta no ser así, ya que nos pa re ce que 
hay una con cor dan cia ge ne ral so bre la lí nea de aná li sis, al me nos en 
lo que res pec ta al ca rác ter so cial men te cons trui do de la ca li dad cien-
tí fi ca y, tam bién, a la in clu sión del lo cus de la eva lua ción co mo uno de 
los mo men tos cla ve en el pro ce so de cons truc ción de la cien cia. Nos 
re con for ta sa ber que las dis cre pan cias de al guien di rec ta men te im pli-
ca do son ape nas las plan tea das. Las afir ma cio nes dis cre pan tes son 
re la ti va men te me no res en re la ción con el ar gu men to cen tral del ar tí-
cu lo (aun que pue dan no ser lo res pec to de la si tua ción de la csic en 
par ti cu lar). Bien ve ni das sean en ton ces.

En la car ta re dac ta da por la Dra. Sutz hay un con jun to de opi nio-
nes y ase ve ra cio nes que in ter pre tan la rea li dad co ti dia na del ac tor 
so bre la csic y sus pro ce di mien tos. Pe ro és tos no fue ron ob je to es pe-
cí fi co de aná li sis, eva lua ción o crí ti ca, es to es, no fue ron el ob je to de 
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es tu dio de nues tro tra ba jo; ape nas sir vie ron co mo ba se de ob ser va-
ción –lo cus–.2 Exis ten di ver sas in ter pre ta cio nes so bre los mis mos 
he chos. ok. Siem pre es así. De es ta for ma es cons trui da la cien cia, y 
ése es, es pe cí fi ca men te, el co ra zón de nues tro ar gu men to.

A con ti nua ción, en ton ces, rea li za mos al gu nos co men ta rios, ge ne ra-
les y es pe cí fi cos, que nos sur gen de la lec tu ra de la car ta de la Dra. Sutz.

1. Co mo pri mer co men ta rio, y en la me di da en que el ar tí cu lo pu bli ca do 
es, en cier ta for ma, una sín te sis de la te sis de maes tría del pri me ro de 
los au to res, uti li za re mos un pá rra fo que es tá in clui do en ella:3

Se ría po si ble con ti nuar lis tan do los crí ti cos y sus res pec ti vas opi nio nes 
en re la ción al sis te ma de pa res. Ca da uno de ellos, se gún sus po si cio-
nes so cia les, in te lec tua les y va lo ra ti vas res pec to a la eva lua ción, per ci-
ben de di fe ren te ma ne ra los te mas y los pro ble mas en dis cu sión; tal vez 
sea por eso que los va ria dos es tu dios y aná li sis rea li za dos no ha yan 
con se gui do pro du cir acuer dos en re la ción a los cam bios ne ce sa rios. 
Las par tes en con flic to “tien den a de sa rro llar di fe ren tes in ter pre ta cio nes 
sobreelmismogrupodedatos(observacionesoʻhechosʼ)”.4

Hay re la tos –in ter pre ta cio nes– di fe ren tes: hay ha bi tual men te uno ofi-
cial y uno o más al ter na ti vos. Hay ses gos pro du ci dos por ser o no ser 
ac tor (di rec to o in di rec to). Se pue den to mar otros ca sos co mo ejem-
plo. El quí mi co que ha ce his to ria de la quí mi ca pre sen ta un re la to 
di fe ren te al del no quí mi co; en prin ci pio ni me jor ni peor, só lo di fe ren te. 
Tal vez lo que agre ga por co no cer el te ma a prio ri lo pier de en ma yor 
di fi cul tad en man te ner dis tan cia del ob je to: ya es tá im bui do de de ter-
mi na dos ele men tos que lo ses gan. Cuan do uno apren de la dis ci pli na 
a ser es tu dia da an tes de sa ber al go acer ca de có mo es tu diar la, no 
só lo apren de de ta lles y for mas que son úti les lue go si no que se apren-
de a ocul tar, o se ocul tan sin sa ber lo, otras co sas que se po drían ver 
fá cil men te des de otra pers pec ti va. Qui zás los ojos que den ses ga dos 
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irre me dia ble men te. Cla ro que hay ca sos y ca sos, no se pue de es ta-
ble cer una re gla ge ne ral al res pec to; es to es, en la his to ria del cam po 
hay ex ce len tes es tu dio sos so cia les de la cien cia que an tes fue ron 
cien tí fi cos du ros, y tam bién ex ce len tes que no lo fue ron nun ca. No 
pa re ce ha ber ge ne ra li za cio nes po si bles al res pec to.

Po de mos men cio nar, tam bién, el ca so de es tu dios so bre ins ti tu-
cio nes cuan do el ana lis ta es con tra ta do di rec ta men te por la ins ti tu ción 
de re fe ren cia y cuan do lo ha ce en for ma in de pen dien te: es sa bi do, a 
prio ri, que se ob ten drán re la tos di fe ren tes, aun que se in ten te ha cer lo 
po si ble por man te ner el ma yor ri gor me to do ló gi co.

2. Es ne ce sa rio al gún co men ta rio so bre el te ma rea li dad com ple ja /
mo de los sim ples. En la ex pli ca ción so bre las mo da li da des de in ter ven-
ción y las for mas de in te rac ción de los di ver sos ac to res que con ver gen 
en la csic, la Dra. Sutz di ce que “lo que se pro du ce no es una su ce-
sión li neal de eta pas”. Nues tro plan teo es tá en la mis ma lí nea; por 
ejem plo, cuan do de ci mos que “Con fi nes ana lí ti cos, dis tin gui mos lo 
quellamamosʻmomentosʼdelprocesodeevaluación”(p.20),noesta
mos de li mi tan do eta pas cro no ló gi cas.

Al ha blar de “mo men tos” en los pro ce sos de eva lua ción es ta mos 
cons tru yen do una mo de li za ción, una es ti li za ción ana lí ti ca, de lo que 
in ter pre ta mos que ocu rre, in ten tan do tras cen der el ca so de la csic 
ha cia la ge ne ra li dad de es te ti po de pro ce sos. Siem pre, en cual quier 
dis ci pli na, un mo de lo ad mi te crí ti cas des de la “rea li dad com ple ja”, la 
cual siem pre es, afor tu na da men te, más com ple ja que el mo de lo. 
Pe ro una crí ti ca a un mo de lo des de otro que lo per fec cio na, o que se 
le con tra po ne, es aún más vá li da que des de la “rea li dad com ple ja” de 
un ca so en par ti cu lar. Es ne ce sa rio di fe ren ciar en tre esa “rea li dad 
com ple ja” y una “dis tin ción con fi nes ana lí ti cos”, o sea, un mo de lo 
cons trui do pa ra lo grar ex pli car más fá cil men te pro ce sos que sin du da 
son con ti nuos.

Es vá li do que se plan tee que nues tro mo de lo ana lí ti co no es el 
más ade cua do; sin em bar go, no so tros cree mos que sí lo es.

3. Cuan do se di ce que “el ac tor de la de ci sión es tá mal iden ti fi ca do” y 
se ci ta co mo evi den cia una fra se de la pá gi na 43 del ar tí cu lo (don de, 
si el tex to es to ma do li te ral men te y fue ra de con tex to, de he cho lo 
es tá), se ol vi da de men cio nar las pá gi nas 18, 19 y 20 don de se ofre-
cen al gu nos de ta lles más so bre las for mas ins ti tu cio na les de de ci sión 
(no mu chos, es cier to, ya que no son cen tra les al ar gu men to). Por 
ejem plo, allí se men cio na que “Aun que la de ci sión fi nal so bre el fi nan-
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cia mien to es tá en ma nos de la Co mi sión, és ta ha bi tual men te si gue las 
re co men da cio nes de las sub co mi sio nes”(p. 19). Tam bién es cier to que 
no se in clu ye en el ar tí cu lo (por con si de rar se, otra vez, no re le van te 
pa ra el ar gu men to cen tral, aun que sí cons ta en la ver sión in ex ten so, 
por de cir lo de al gu na ma ne ra, la te sis de maes tría) que el or ga nis mo 
que for mal men te to ma la de ci sión es el Con se jo Di rec ti vo Cen tral, 
au to ri dad uni ver si ta ria que ha to ma do co mo cri te rio des de 1991 
re fren dar “a ta pa ce rra da” las pro pues tas de fi nan cia mien to de la csic. 
En la no ta 10 del ar tí cu lo, ade más, se men cio na bi blio gra fía don de se 
en cuen tran “ma yo res de ta lles res pec to a los pro ce di mien tos”.

4. El co men ta rio rea li za do res pec to de la “se gun da in co rrec ción” po dría 
ser dis cu ti do des de la per cep ción ge ne ral que es po si ble apre ciar en tre 
los eva lua dos, sean de la csic o de cual quier otro or ga nis mo. Pe ro por 
allí no te ne mos más evi den cia que la pre sen ta da por la Dra. Sutz (que 
re fie re a ac cio nes de ac to res di rec tos –sub co mi sio nes, csic, etc.–), 
más allá de lo que ca da lec tor pue de per ci bir en su pro pia men te cuan-
do le co men tan so bre el re sul ta do de una eva lua ción cual quie ra o, 
di cho de otra for ma, la aso cia ción di rec ta que se ha ce en tre ne ga ti va y 
fal ta de ca li dad en el ima gi na rio co lec ti vo de los eva lua dos.

O tal vez sí ha ya evi den cia: el ele men to apun ta do por la Dra. Sutz 
(que des co no cía mos) res pec to de que “una Fa cul tad re sol vió que se 
con si de ra ría co mo mé ri to aca dé mi co tan to el te ner un pro yec to fi nan-
cia do por la csic co mo el te ner un pro yec to aca dé mi ca men te apro ba do 
aun que no hu bie se si do fi nan cia do”. Es to pue de ser útil: de be mos 
su po ner que cuan do una Fa cul tad re suel ve lo ha ce a tra vés de su Con-
se jo u or ga nis mo se me jan te; és te es un or ga nis mo po lí ti co, y se po dría 
su po ner tam bién que to mó una de ci sión po lí ti ca pa ra dar una se ñal 
po lí ti ca que era ne ce sa ria pa ra con tra rres tar o ba lan cear la per cep ción 
ge ne ral de los miem bros de la Fa cul tad. ¿De bía ha ber una re so lu ción 
ex pre sa pa ra que los pro yec tos apro ba dos no fi nan cia dos tu vie ran 
mé ri to o ca li dad cien tí fi ca? ¿An tes de la re so lu ción no la te nían? Cla ro 
que es to es só lo una hi pó te sis, que se ría ne ce sa rio tes tear…

Pe ro el co men ta rio sí se pue de dis cu tir des de el ar gu men to cen tral 
del ar tí cu lo (no re fe ri do a las ac cio nes de los ac to res di rec tos de la 
csic): el pro yec to que es fi nan cia do (por una u otra agen cia) es el que 
tie ne la po si bi li dad de trans for mar se en co no ci mien to vá li do, el que no 
ob tie ne fi nan cia mien to, no. És te es el pun to cen tral, no la re so lu ción de 
una Fa cul tad o las per cep cio nes –no es tu dia das– de los eva lua dos.

Y en es pe cial es po si ble dis cu tir lo des de el pá rra fo fi nal del tra ba jo: 
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Así, en la are na de ne go cia ción que vin cu la la ac ti vi dad cien tí fi ca y los 
re cur sos fi nan cie ros –o sea, el lo cus de la eva lua ción de la in ves ti ga-
ción– tam bién se da for ma a la di rec ción y al con te ni do de la cien cia. 
Los pro yec tos e in ves ti ga do res fi nan cia dos son ca pa ces de al can zar 
con sen sos con res pec to a al gu nas “rea li da des” o “ver da des” de ter mi-
na das; las otras po si bi li da des no lle gan a exis tir. El fu tu ro de la cien cia 
es, en par te, de fi ni do en el pro ce so de to ma de de ci sio nes del fi nan cia-
mien to (pp. 44-45).

5. En re la ción con las trans for ma cio nes y pro ce sos de apren di za je de 
la csic y con la evo lu ción del con cep to de ca li dad en el ám bi to de la 
mis ma, as pec tos po co tra ta dos en nues tro ar tí cu lo, con cor da mos en 
ge ne ral con las re fle xio nes de la Dra. Sutz y nos re mi ti mos nue va men-
te a la ver sión in ex ten so, la te sis. En su ca pí tu lo fi nal, por ejem plo, se 
afir ma: 

En los po cos años de fun cio na mien to del sis te ma de eva lua ción 
por pa res en la Co mi sión, exis tie ron mu chas crí ti cas –den tro y fue ra de 
la csic– y cam bios de ri va dos de ellas. Así, las mo da li da des im ple men-
ta das del me ca nis mo evo lu cio na ron rá pi da men te pa ra for mas más 
so fis ti ca das. Es to tam bién re pi te, de cier ta ma ne ra, lo que ha ocu rri do 
en las agen cias de fo men to a la in ves ti ga ción de otros paí ses más 
avan za dos en lo que tie ne que ver con sus sis te mas cien tí fi co-tec no ló-
gi cos.5

Es to es, la csic re pi te a ve lo ci da des y con pla zos di fe ren tes (o 
sea, ace le ra da men te) pro ce sos que han ocu rri do an te rior men te en 
otros lu ga res del mun do. Res pec to de al gu nos co men ta rios so bre 
es tos úl ti mos, véa se tam bién la men cio na da te sis de maes tría, por 
ejem plo, o va rios de los tex tos men cio na dos en la bi blio gra fía del ar tí-
cu lo pu bli ca do en re des.

6. Por úl ti mo, al gu nos co men ta rios so bre las lí neas fi na les de la car ta 
de la Dra. Sutz. Por su pues to, pa ra ha cer cien cia el ri gor me to do ló gi co 
es im pres cin di ble: es la ba se del tra ba jo cien tí fi co. Y el fil tro ha bi tual 
don de se es ta ble ce en gran par te el mé to do acep ta do en un mo men to 
da do son los pro ce sos de eva lua ción: los tri bu na les de de fen sa de 
te sis, los con gre sos y reu nio nes cien tí fi cas re gio na les e in ter na cio na-
les, los pa res que eva lúan en re vis tas, las agen cias que fi nan cian pro-
yec tos, etc. Ob via men te, co mo to do en la cien cia, de acuer do con lo 
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que ar gu men ta mos en nues tro ar tí cu lo, tam bién la eva lua ción de es te 
atri bu to es tá su je ta a di ver gen cias. És ta es una de las ma ne ras por la 
cual, co mo afir ma mos en ge ne ral en nues tra lí nea de in ves ti ga ción, la 
co mu ni dad cien tí fi ca va dan do for ma a la cien cia: “Eva lua do res y to ma-
do res de de ci sión […] son quie nes ob tie nen los con sen sos res pec to de 
las lí neas de in ves ti ga ción, los ob je ti vos y las me to do lo gías ade cua das 
[…]” (p. 44). 

Por fin, un de ta lle más den tro de es te pun to: la lí nea con la cual 
la Dra. Sutz cul mi na su co men ta rio. Por for tu na, com par te la idea que 
fue uno de los mo ti vos de la rea li za ción de nues tro tra ba jo: la ne ce sa-
ria aper tu ra al pú bli co de los da tos e in for ma cio nes de un or ga nis mo 
per te ne cien te a nues tra uni ver si dad pú bli ca, a efec tos de su aná li sis e 
in ter pre ta ción. En es to es ta mos to dos em bar ca dos. ❏
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Es te li bro es muy bien ve ni do. Aun cuan do, co mo di ce el pro pio 
au tor, “es te es pa cio [de com pren sión so cial de la cien cia] pa re ce en la 
ac tua li dad bas tan te po co fre cuen ta do por los in ves ti ga do res de las 
cien cias so cia les la ti noa me ri ca nos” (p. 34), aque llos que lo ha cen, 
en tre los cua les me in clu yo, aguar da ban an sio sa men te la exis ten cia 
de un li bro co mo és te en len gua es pa ño la (o por tu gue sa). Da das las 
di fi cul ta des que exis ten pa ra leer el in glés (la lin gua fran ca de la cien-
cia), in clu so den tro del pú bli co de ma yor ni vel de es co la ri dad así co mo 
en tre los es tu dian tes uni ver si ta rios, la mo vi li za ción de los in te re ses de 
las per so nas en di rec ción al es tu dio de las re la cio nes com ple jas y 
am plias en tre cien cia, tec no lo gía y so cie dad exi gía en nues tros paí ses 
la dis po ni bi li dad de tex tos bá si cos en nues tros  idio mas na ti vos.

Di cho es to, lo re pi to con ma yor én fa sis: es te li bro es ver da de ra men-
te muy bien ve ni do. Sí, por que su ma yor vir tud no es el he cho de ha ber 
si do es cri to en es pa ñol, si no la ca li dad del tra ba jo rea li za do. El li bro ofe-
re ce un re la to acer ca de “la gé ne sis y el de sa rro llo de las ideas más 
im por tan tes en so cio lo gía de la cien cia en la se gun da mi tad del si glo xx”, 
ideas que co lo ca ron al co no ci men to cien tí fi co den tro de los lí mi tes del 
aná li sis so cio ló gi co (p. 37). A pe sar de que es te mis mo in ten to ha ya si do 
rea li za do por una se rie de au to res en las úl ti mas dos dé ca das, Pa blo 
Krei mer con si gue ir más allá de lo con ven cio nal. Eso se de be, por un 
la do, al he cho de que su re cons truc ción del aná li sis so cio ló gi co de la 
cien cia no es me ra men te cro no ló gi co, si no que es tá guia da por la bús-
que da de res pues tas a cues tio nes que se es ta ble cie ron en el mar co de 
la in ves ti ga ción em pí ri ca acer ca de los la bo ra to rios cien tí fi cos. La to ma 
de con cien cia de que tal re cons truc ción se ha cía ne ce sa ria pa ra ela bo-
rar un mar co ana lí ti co que per mi ti se in ter pre tar el abun dan te ma te rial 
em pí ri co ob te ni do en los la bo ra to rios ob ser va dos es re la ta da en la pre-
sen ta ción del li bro ba jo la for ma de un tes ti mo nio per so nal del au tor. Por 
otro la do, Pa blo Krei mer avan za don de otros no lo con se guían por que el 
aná li sis his tó ri co de las di fe ren tes co rrien tes de pen sa men to so cio ló gi co 
de la cien cia que él pre sen ta in cor po ra la  no ción de “re fle xi vi dad”. Co mo 
él mis mo apun ta en la in tro duc ción al li bro, la gé ne sis y las ideas no son 
pre sen ta das “en tér mi nos de una con tra po si ción li neal [de las mis mas], 
si no co mo di fe ren tes es fuer zos de re fle xión, ellos mis mos sur gi dos a 
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par tir de con tex tos par ti cu la res, e in ter pe lan do o cons tru yen do un ob je to 
que tam bién se va trans for man do a lo lar go del tiem po” (p. 41).

El re la to de lo que el au tor lla ma la “mi ra da so cio ló gi ca so bre la 
cien cia” fue or ga ni za do en tres ca pí tu los, ca da uno de los cua les 
co rres pon den a uno de los “gran des mo men tos” de es ta re cons truc-
ción. El pri me ro se re fie re a la emer gen cia y el de sa rro llo del pen sa-
mien to de Mer ton so bre la cien cia, que es pre sen ta do co mo un “an te-
ce den te en la cons truc ción de una ver da de ra so cio lo gía de la cien cia” 
(p. 43). La ri que za de es te re la to re si de en la for ma en que las ideas 
de Mer ton y su pro gra ma de in ves ti ga ción son de bi da men te co lo ca dos 
en el con tex to so cial e his tó ri co de un diá lo go es ta ble ci do con los pen-
sa do res so cia les que lo an te ce die ron y con aque llos que con él par ti-
ci pa ron en la cons truc ción de la es pe cia li dad. De tal mo do, las crí ti cas 
son res pe tuo sas y jus tas y los mé ri tos son cla ra men te re co no ci dos.

El se gun do ca pí tu lo tra ta de lo que se con vi no en lla mar la “di vi-
so ria de aguas” en tre la so cio lo gía de la cien cia mer to nia na y la “nue-
va so cio lo gia de la cien cia”, o sea, la pu bli ca ción del li bro de Tho mas 
Kuhn, La es tru tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas (erc).  Aquí Pa blo 
Krei mer en fa ti za que va a ana li zar las “con se cuen cias so cio ló gi cas de 
la obra de Kuhn” que, se gún él, ne ce si tan ser di fe ren cia das “de la obra 
de Kuhn en sí mis ma, con sus in fle xio nes y sig ni fi ca dos” (p. 35). Es ta 
ob ser va ción del au tor no de ja de ser un po co iró ni ca: pa ra un adep to 
a la nue va so cio lo gía de la cien cia, ¿exis ti ría al go así co mo el “sig ni-
fi ca do de la obra de Kuhn en sí mis mo”? ¿No equi val dría es to a acep-
tar, co mo Mer ton, que exis te al go co mo una “res pues ta de la na tu ra-
le za mis ma” a las pre gun tas he chas por el in ves ti ga dor? A des pe cho 
de es ta afir ma ti va, que veo co mo un des liz de ri va do de nues tro pro ce-
so tra di cio nal de apren di za je en re la ción con la cien cia, el aná li sis 
rea li za do so bre la re cep ción del li bro de Kuhn por los so ció lo gos de la 
cien cia es muy com ple to. De tal mo do las lí neas prin ci pa les del de ba-
te es tán pre sen ta das, las con tri bu cio nes de los di fe ren tes au to res son 
dis cu ti das y el im pac to de la erc en los di fe ren tes con tex tos na cion les 
–nor tea me ri ca no y eu ro peo– es to ma do en con si de ra ción. En al gu nos 
mo men tos, mien tras la im por tan cia de la erc en la emer gen cia de la 
nue va so cio lo gía de la cien cia me pa re ce su per di men sio na da en de tri-
men to de otros fac to res, ta les co mo los mo vi mien tos so cia les de con-
tes ta ción a la cien cia, los mo vi men tos in te lec tua les de cues tio na mien-
to a la neu tra li dad so cial de la cien cia, la tra di ción de ri va da de la 
me to do lo gía his tó ri ca adop ta da por los in ves ti ga do res bri tá ni cos.

La emer gen cia de la nue va so cio lo gía de la cien cia es tra ta da en 
el ter cer ca pí tu lo. Se des ta ca me re ci da men te a la lla ma da Es cue la de 
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Edin bur go de Da vid Bloor y Barry Bar nes y el he cho de que al gu nas 
de las otras co rrien tes, si no se de sa rro lla ron a par tir de los pos tu la dos 
es ta ble ci dos por es tos au to res, in ten ta ron “ha cer una re lec tu ra crí ti ca 
de ellos” (p. 137). Se ha ce tam bién una pre sen ta ción muy de ta lla da, 
cri te rio sa y lú ci da de las di fe ren tes co rrien tes exis ten tes en el es tu dio 
de las prác ti cas cien tí fi cas pro pia men te di chas: des de la  et no me to do-
lo gía has ta los es tu dios de la bo ra to rio. Lla ma par ti cu lar men te la aten-
ción en es te ca pí tu lo que ba jo el tí tu lo de es tu dios de la bo ra to rio Pa blo 
Krei mer se ha ya re fe ri do de te ni da men te a in ves ti ga cio nes pre vias a 
las que se han con si de ra do ge ne ral men te co mo dan do ori gen a es ta 
tra di ción (par ti cu lar men te el li bro  La bo ra tory Li fe, de La tour y Wool-
gar). Se ha ce una re fe ren cia de ta lla da al es tu dio em pí ri co rea li za do 
por un gru po li de ra do por Le mai ne en Fran cia, y pu bli ca do en 1973. 
Nin gún otro es tu dio em pí ri co fue ana li za do en el li bro y ése es exac-
ta men te el úni co as pec to ne ga ti vo que me atre vo a men cio nar. No me 
gus ta ría, sin em bar go, ha cer lo con mu cha ve he men cia por que Pa blo 
nos ase gu ra en la pre sen ta ción del tra ba jo que en bre ve se rá pu bli ca-
do un se gun do li bro que des cri be la in ves ti ga ción em pí ri ca que rea li-
zó. En es te li bro, pro ba ble men te, los di ver sos es tu dios em pí ri cos 
rea li za dos so bre la ba se de las di fe ren tes co rrien tes de la nue va 
so cio lo gía de la cien cia se rán se ña la dos a tí tu lo com pa ra ti vo.

El li bro ter mi na con un cuar to ca pí tu lo en el que se es bo zan al gu-
nas con clu sio nes al mis mo tiem po que se es ta ble cen al gu nas cues tio-
nes so bre la si tua ción que se pre sen ta hoy pa ra aque llos que pre ten-
den es tu diar la cien cia a par tir de una per pec ti va so cio ló gi ca. Cie rra el 
li bro con una se rie de re co men da cio nes, de na tu ra le za nor ma ti va, que 
apun tan a evi tar que los es tu dio sos de la cien cia co rran los “ries gos” 
teó ri cos y me to do ló gi cos más co mu nes. Tal vez sea aquí que Pa blo 
Krei mer po ne más de sí mis mo –y don de el li bro es más cla ra men te 
in no va dor–. Co mo si no fue ra su fi cien te el ex ce len te tra ba jo rea li za do 
por Pa blo Krei mer, el li bro ofre ce un “bo nus” a los lec to res: una sín te-
sis teó ri ca es cri ta por Terry Shinn, un lú ci do y co no ci do in ves ti ga dor 
en el cam po de los es tu dios so cia les de la cien cia, y que es co lo ca da 
co mo pró lo go del li bro. 

Por to do lo ya di cho, doy nue va men te la bien ve ni da a la cons truc-
ción del mi rar so cio ló gi co so bre la cien cia rea li za do por Pa blo Krei mer. 
Y que do aguar dan do, an sio sa men te, la pu bli ca ción del li bro pro me ti do.

Léa Vel ho
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“La ca rac te rís ti ca dis tin ti va de nues tra épo ca no era tan to la cien cia 
mo der na, co mo fue asu mi do a me nu do, cuan to la mo der na tec no lo gía.” 
La fra se del fi ló so fo de la tec no lo gía, Carl Mit cham, in tro du ci da por Héc-
tor Cia pus cio al co mien zo de su pre sen ta ción al li bro que co men ta mos, 
jun to con la si guien te fra se, del au tor mis mo, un po co más ade lan te: “La  
ta rea de las hu ma ni da des –ade más de en ten der la tec no lo gía– es 
ha cer crí ti cos y re fle xi vos a los tec nó lo gos y a la so cie dad” es to do un 
pro gra ma de tra ba jo.

Es ta úl ti ma fra se re co ge el es pí ri tu del li bro: una re fle xión so bre 
la tec no lo gía en cua tro par tes: en la pri me ra, re fle xio nes so bre al gu-
nos ar te fac tos, má qui nas, in ven tos, au tó ma tas mis te rio sos; so bre tec-
no lo gía, éti ca y eco lo gía la se gun da; una ter ce ra de di ca da a te mas y 
pro ble mas de la tec no lo gía y las po lí ti cas tec no ló gi cas en la Ar gen ti na 
y una cuar ta so bre pro ble mas tec no ló gi cos del mun do.

Se tra ta de no tas pe rio dís ti cas bre ves sur gi das de la en se ñan za 
de la His to ria de la Tec no lo gía en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. 
Re co rren te mas y tec no lo gías de ac tua li dad o acon te ci mien tos, fi ló so-
fos o in ven to res de la an ti güe dad. En su di ver si dad y sin pre ten der 
pa sar de un anec do ta rio, son pin ce la das que com po nen un cua dro 
bas tan te com ple to de las com ple ji da des y pro ble mas de la tec no lo gía.

Que na die va ya a bus car en la lec tu ra de es te li bro un com pen dio 
de his to ria de la tec no lo gía, ni si quie ra una se lec ción de in ven tos 
re pre sen ta ti vos. Y sin em bar go, a ma ne ra de anéc do tas, o cu rio si da-
des, se nos van pre sen tan do con ri gor y una am plia eru di ción (co mo 
di ce Ma nuel Sa dosky en la con tra ta pa), una se rie de de ta lles ilus tra ti-
vos y con fre cuen cia fas ci nan tes, so bre tec no lo gías sim ples o com ple-
jas –el re loj, la bi ci cle ta, la tec no lo gía nu clear, el au to mó vil, la te le vi-
sión, la fas ci na ción de los an ti guos por au tó ma tas, co mo el Go lem–, 
so bre pro ble mas tec no ló gi cos –los éti cos o eco ló gi cos, co mo en la 
se gun da par te–, pro ble mas de la de ci sión de la fa bri ca ción y uso de 
las pri me ras bom bas ató mi cas, es tra te gias tec no ló gi cas (en Chi na, en 
Amé ri ca La ti na, el Ja pón, Ita lia, Cei lán). 

Tam po co se tra ta de una fi lo so fía o éti ca de la tec no lo gía. Se tra-
ta sim ple men te de re fle xio nes, que, co mo di ce tam bién Sa dosky “ha-
cen pen sar y ayu dan a pen sar”. Mu chas ve ces in vi tan a la dis cu sión y 
aun a la po lé mi ca, a pe sar de que el li bro po dría mos de cir que es un 
com pen dio de lo po lí ti ca men te co rrec to. Efec ti va men te, po cas ve ces 
se de ja atra par en exa ge ra cio nes o to mas de par ti do, co mo el mis mo 
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au tor di ce en la pre sen ta ción. Pe ro tam po co es neu tral. La pa la bra 
“pon de ra do”, que apa re ce en va rias oca sio nes (Lind bergh, el avia dor, 
“se hi zo eco lo gis ta aun que pon de ra do”), ca li fi ca bien la ac ti tud del 
au tor en lo que po drían pa re cer di le mas de di fí cil so lu ción: el mer ca do 
ver sus el Es ta do, la eco lo gía ver sus la tec no lo gía, la mo der ni za ción 
ver sus los va lo res cul tu ra les na cio na les, la cien cia ver sus la tec no lo-
gía, cien cia y tec no lo gía ver sus hu ma ni da des (las dos cul tu ras y “La 
ter ce ra cul tu ra”), cien cia ver sus ideo lo gía. “Cau te la, pru den cia y se re-
ni dad acon se jan an te la téc ni ca hom bres que han pen sa do lo más 
hon do” (p. 312, en el di le ma en tre in for ma ción y co no ci mien to).

Por to mar un ejem plo re fe ri do al pri mer di le ma, el mer ca do ver sus 
el Es ta do, el li bro do cu men ta con ri gor y ame ni dad (una ca rac te rís ti ca 
del li bro, tam bién ob ser va da por Sa dosky) va rios epi so dios so bre el 
de sa rro llo de la ener gía nu clear, y en par ti cu lar el de la bom ba ató mi ca: 
en los Es ta dos Uni dos (el pro yec to Man hat tan), en la Unión So vié ti ca, 
en la Ar gen ti na (el pro yec to Rich ter). A tra vés de es tas na rra cio nes, se 
per fi la una idea, la ex pre sa da por la te sis de Free man Dy son en su 
tec no lo gías re gi das por ideo lo gías (p. 92): “las tec no lo gías re gi das por 
ideo lo gías re sul tan ge ne ral men te en fra ca so”; lo mis mo que las re gi das 
por am bi cio nes po lí ti cas. Es to se fun da men ta con los ejem plos del 
pa ra le lis mo en tre el de sa rro llo del ae ro pla no y el di ri gi ble, de la mis ma 
no ta. Pe ro tam bién en no tas pa ra le las, co mo la del no-de sa rro llo de la 
bom ba por la Ale ma nia na zi (la no-bom ba) y el fias co del ca so Rich ter, 
bien co no ci do en la Ar gen ti na, o la im po si ción de la ener gía nu clear en 
los Es ta dos Uni dos al co mien zo de su de sa rro llo, con el dog ma de la 
ener gía ina go ta ble, se gu ra y ba ra ta. La te sis de Dy son es un ale ga to 
por la com pe ten cia, que per mi te ha cer fra ca sar a las tec no lo gías, y por 
el dar wi nis mo del li bre mer ca do. En apo yo de es to po drían ir tam bién 
las no tas so bre la pe que ña in dus tria ita lia na y el mo vi mien to Sar vo da-
ya en Sri Lan ka, que tu vo que lu char con tra “los bu ró cra tas” has ta que 
de bió ser re co no ci do y has ta apo ya do por el go bier no.

Sin em bar go Héc tor Cia pus cio ma ti za bien es ta te sis con otras 
que ten de rían a evi tar los pro ble mas y des via cio nes (di ría mos las 
fa llas) del mer ca do. En es te sen ti do va su lla ma do de aten ción a las 
nue vas on das tec no ló gi cas (la ener gía nu clear, la com pu ta do ra, el 
te lé fo no ce lu lar, In ter net) que ame na zan con au men tar la bre cha en tre 
ri cos y po bres, al con tra rio de las que lla ma tec no lo gías ni ve la do ras 
an te rio res (la luz eléc tri ca, las va cu nas, el te lé fo no, los an ti bió ti cos, la 
te le vi sión...). Por otro la do, man tie ne la ne ce si dad de una ac ción lú ci-
da del Es ta do, co mo lo mues tran sus no tas so bre la nue va cien cia 
chi na, sus co men ta rios so bre la bio tec no lo gía en Cu ba, el pa pel de la 
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BBC (es ta tal) en lle var la te le vi sión in gle sa a ser la me jor del mun do 
(sal van do los ries gos de la “ca ja bo ba”), los lo gros de la cien cia y el 
Es ta do is rae lí en la co lo ni za ción del de sier to, así co mo los de la po lí-
ti ca de re pa tria ción de cien tí fi cos en el Uru guay (“¡Se pue de!”). So bre 
to do, en di ver sas no tas de la ter ce ra par te, el li bro es un ale ga to en 
fa vor de la “Es cue la La ti noa me ri ca na de Pen sa mien to so bre Cien cia, 
Tec no lo gía y De sa rro llo” (en ex pre sión de Car los Mar tí nez Vi dal): las 
fi gu ras de Jor ge Sá ba to, Pre bisch y Os car Var savsky  apa re cen en 
di ver sas oca sio nes co mo un in ten to de “pen sar con lo nues tro” y de 
apo yar des de el Es ta do una po lí ti ca que orien te la tec no lo gía en fa vor 
de los po bres (por su pues to, siem pre evi tan do caer en el es co llo del 
di ri gis mo y del ideo lo gis mo: una vez más, la ver dad es tá en la mo de-
ra ción y en el cen tro).

Al co mien zo de es ta re se ña ci tá ba mos la fra se de Karl Mit chan de 
la pre sen ta ción del li bro, co mo ca rac te rís ti ca del es pí ri tu que ani ma al 
au tor: “La ca rac te rís ti ca dis tin ti va de nues tra épo ca no era tan to la 
cien cia mo der na, co mo fue asu mi do a me nu do, cuan to la mo der na 
tec no lo gía”.  Tal vez aquí se pier de, aun que sea li ge ra men te, la no 
to ma de par ti do, que se des li za en al gu nos pa sa jes. Co mo no es de 
ex tra ñar en un li bro so bre la tec no lo gía y no so tros, hay una in cli na-
ción, tal vez ex ce si va, a ele var la tec no lo gía a un pe des tal e in clu so, 
en oca sio nes, a caer en un cier to de ter mi nis mo de la tec no lo gía. En 
dos no tas se ad vier te es to par ti cu lar men te: la no ta “El ter cer ojo” es 
un elo gio de la in ge nie ría, con tra po nién do lo al pen sa mien to cien tí fi co 
pu ro. Es cier to que la no ta quie re re sal tar las cua li da des del pen sa-
mien to tec no ló gi co fren te a los ex ce sos del mo de lo li neal, cien ti fi cis ta, 
que afir ma la cua si au to ma ti ci dad de la se cuen cia: “cien cia bá si ca –
cien cia apli ca da– de sa rro llo –tec no lo gía” del pri mer Van ne var Bush (el 
crea dor de la po lí ti ca cien tí fi ca en el mun do, no só lo en los Es ta dos 
Uni dos–.  Pe ro con to do, que da la im pre sión de una cier ta idea li za ción 
de la tec no lo gía. Es, po si ble men te, la mis ma que do mi na  nues tras 
dis cu sio nes so bre po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca, cuan do cam bia mos 
su lo cus del Es ta do al Em pre sa rio in no va dor: “En lu gar de G (go bier-
no) co mo que ría Sá ba to en su tiem po, no ha bría más que po ner el 
acen to en E y to do se ha ce com pren si ble” (p. 198). 

En otra no ta se apre cia tam bién es ta par cia li za ción ha cia la téc ni-
ca: la no ta so bre Don Qui jo te y los Mo li nos. Se ba sa en una in ter pre-
ta ción dis cu ti ble de di ver sos au to res: se gún ellos, cuan do don Qui jo te 
di jo a San cho que era “gran ser vi cio de Dios qui tar tan ma la si mien te 
de so bre la faz de la tie rra”, se re fe ría no a los gi gan tes, si no más allá 
de ellos a una tec no lo gía nue va que es ta ba in va dien do Eu ro pa: el mo li-
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no de vien to. Cia pus cio ve ahí un sím bo lo del re cha zo de la cul tu ra 
his pá ni ca es pi ri tua lis ta a “la mo der ni dad que le van ta ba vue lo” (p. 23). 
Es to lo lle va tam bién a una crí ti ca del “qui jo tes co Mi guel de Una mu no”  
y de su ex pre sión: “Que no la sa cri fi quen [a Es pa ña] al pro gre so, por 
Dios, que no la sa cri fi quen al pro gre so”. Es ta crí ti ca al siem pre pa ra dó-
ji co Una mu no nos pa re ce su per fi cial. En tre otras co sas, es ta in ter pre-
ta ción vuel ve a la sim pli fi ca ción we be ria na: el ori gen de la de ca den cia 
es pa ño la es ta ría en su es pi ri tua li dad con tra rre for mis ta y no en la am bi-
ción de sus aven tu re ros des cu bri do res y su co ro na, que sa quea ron el 
Nue vo Mun do hun dien do ellos mis mos a su país en la aven tu ra.

El li bro tie ne una mi ra da más com pa si va fren te a los lud di tas. Con 
to do, no de ja de ser una mi ra da com pa si va fren te al atra so. Pe ro no 
se con di ce con la mo de ra ción que usa el au tor al me diar en tre tec no-
lo gía y éti ca, en tre tec no lo gía y eco lo gía. Cuan do pre sen ta ex pli ca cio-
nes de por qué Chi na, a pe sar de ha ber pro du ci do in ven tos bá si cos 
co mo la pól vo ra, la im pren ta y la brú ju la, no su po apro ve char los ni 
pro du jo la re vo lu ción cien tí fi ca que sí pro du jo el Oc ci den te apro ve-
chan do aque llos in ven tos, nos que da una im pre sión de que se ha ce 
una apo lo gía del es pí ri tu em pren de dor del ca pi ta lis mo we be ria no. 
Pe ro se ocul ta ahí, lo mis mo que en la fá bu la del es pi ri tua lis mo de la 
cul tu ra his pá ni ca, que el ver da de ro mo tor de la re vo lu ción tec no ló gi ca 
oc ci den tal fue la acu mu la ción pri mi ti va del ca pi ta lis mo na cien te, ba sa-
da en las gue rras (gra cias al in ven to de la pól vo ra) y la ex plo ta ción del 
mun do (gra cias a la brú ju la). Al go pa ra re fle xio nar. Al fin y al ca bo, ése 
es el ob je ti vo del li bro.

Fi nal men te, otro pun to pa ra la po lé mi ca: en las ala ban zas a Ma rio 
Bun ge, “nues tro pro pio fi ló so fo que mo les ta” (p. 224), nos pa re ce que 
se des li za tam bién una apro ba ción tá ci ta a la con tro ver ti da afir ma ción 
del eru di to fi ló so fo de que “el psi coa ná li sis no es cien cia”, y a su ges-
to os cu ran tis ta de ba jar el re tra to de Freud de su es tu dio, don de col-
ga ba, jun to a los de Marx (eli mi na do tres lus tros des pués) y Eins tein. 
Anéc do ta apar te y más allá de las opi nio nes de Bun ge, se ría in te re-
san te una po lé mi ca so bre es te pun to.

Ma nuel Ma rí
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Di cho en un par de lí neas: el li bro de Baz zo es un va lien te in ten to 
de pro pa gar una pro pues ta que de be ría ser de acep ta ción ob via, pe ro 
que sue le cho car con gra ves re sis ten cias en el am bien te de las “cien-
cias du ras” que do mi na en las Fa cul ta des de In ge nie ría en la Ar gen ti-
na, y, por lo vis to, tam bién en el Bra sil. La pro pues ta en sí es sim ple: 
con tex tua li zar la en se ñan za de la In ge nie ría, in tro du cien do cur sos de 
“cts”, Cien cia, Tec no lo gía y So cie dad, en los pla nes de es tu dio de 
esas ca rre ras.

En el pa sa do, por lo me nos en la Ar gen ti na, hu bo va rios in ten tos 
de im po ner la te má ti ca so cial en los es tu dios de in ge nie ría: pe ro en 
esos in ten tos, se tra tó de pro pues tas de adoc tri na mien to, más que de 
una con tex tua li za ción y de una re fle xión ob je ti va so bre la pro ble má ti ca 
cts. Las mis mas fue ron re cha za das no bien cam bia ron las con di cio-
nes po lí ti cas que las im pul sa ron y de ben ha ber con tri bui do a “va cu-
nar” a los in ge nie ros con tra to do lo que pue da pa re cer se a una pro-
pues ta de tras fon do ideo ló gi co, si no di rec ta men te con tra las cien cias 
so cia les. La pro pues ta de Baz zo es otra co sa. Es sa car a la in ge nie ría 
de su con di cio na mien to po si ti vis ta y lle var a las au las una re fle xión 
acer ca de las con di cio nes de apli ca ción de la tec no lo gía, y un aná li sis 
de sus im pac tos, que son tan to po si ti vos co mo ne ga ti vos, siem pre 
com ple jos, pe ro ra ra vez neu tros, en la so cie dad y el am bien te: es pe-
cial men te en una so cie dad co mo lo son las nues tras.

El tra ba jo de Baz zo es tá muy cui da do sa men te es truc tu ra do so bre 
la ba se de una me to do lo gía que ex pli ca al lec tor en los pri me ros ca pí-
tu los. Lo pri me ro que ha ce es ubi car al lec tor en el con tex to de la obra, 
ha cien do un aná li sis de la en se ñan za de la In ge nie ría en Bra sil (caps. 
1 y 2). No co noz co aquel con tex to lo su fi cien te co mo pa ra po der com-
pa rar lo con el nues tro, pe ro en és te siem pre me ha lla ma do la aten-
ción el he cho de que en las ca rre ras de in ge nie ría los alum nos, an tes 
de ha ber com ple ta do el ci clo bá si co, no ten gan nin gún con tac to, no ya 
con los as pec tos so cia les de su pro fe sión, si no con la te má ti ca de la 
pro fe sión mis ma. En efec to, du ran te los dos pri me ros años de la 
ca rre ra, no se es tu dia in ge nie ría si no ma te má ti cas, fí si ca y a ve ces 
quí mi ca. De in ge nie ría, de la im plan ta ción de la  ca rre ra, de qué ha ce 
un in ge nie ro cuan do ejer ce su pro fe sión, no se di ce ni una pa la bra. 
Es te pre do mi nio de las cien cias bá si cas es lla ma ti vo, por que en su 
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vi da pro fe sio nal, só lo una mi no ría de los in ge nie ros “apli ca rá” la ma yor 
par te de las cien cias bá si cas que ha es tu dia do. 

Las cien cias bá si cas co rres pon den a una me to do lo gía cau sal, 
“bot tom-up”, que ra ra vez es em plea da por los tec nó lo gos, cu yo en fo-
que es mar ca da men te te leo nó mi co, “top-down”, por que par te de las 
fi na li da des de los sis te mas que crea, y no de las le yes fí si cas que 
ha cen que los ar te fac tos fun cio nen. Los in ge nie ros, o bien apli can fór-
mu las y re ce tas (y aho ra pa que tes de soft wa re es pe cia li za do), o rea-
li zan ta reas de de sa rro llo tec no ló gi co que tie ne una ló gi ca pro pia y 
una me to do lo gía pa ra el que la ca rre ra tal co mo es tá en ca ra da en la 
ac tua li dad en rea li dad ca si no los pre pa ra. 

No quie ro de cir con es to que los in ge nie ros no de be rían es tu diar 
tan ta cien cia. Lo que es ne ce sa rio es que los es tu dian tes se pan pa ra 
qué la es tán es tu dian do; y pa ra eso se ría fun da men tal que tu vie sen 
al gu na ma te ria in tro duc to ria, que pon ga esos es tu dios en un con tex to, 
tan to so cial co mo pro fe sio nal men te.1 Es toy se gu ro de que Baz zo coin-
ci di rá con es ta pro pues ta, ya que él mis mo es coau tor de un tra ba jo 
de “In tro duc ción a la In ge nie ría”.2

En rea li dad es ta fal ta de con tex tua li za ción de los es tu dios de in ge-
nie ría y su cen tra mien to en las cien cias bá si cas es un po co sor pren-
den te, ya que his tó ri ca men te mu chas de las fa cul ta des de Cien cias 
Exac tas de las uni ver si da des la ti noa me ri ca nas han na ci do co mo des-
pren di mien tos “cien ti fi cis tas” de las de In ge nie ría, cu yo nom bre ori gi-
nal, en va rios ca sos, se re fe ría a las Cien cias y no a la In ge nie ría.3 

En el ca pí tu lo 2 de su li bro, Baz zo ha ce un bre ve re su men de la 
en se ñan za de la in ge nie ría. No se de be ol vi dar que la in ge nie ría co mo 
pro fe sión es truc tu ra da de ri va so bre to do de la in ge nie ría mi li tar 
(re cuér de se el tí tu lo, aún exis ten te, de in ge nie ro ci vil, que, an tes de la 
apa ri ción de las hoy nu me ro sas es pe cia li da des, era el de to dos los 
in ge nie ros, sal vo los mi li ta res).  No pue do en trar a ana li zar las con si-
de ra cio nes pun tua les que ha ce Baz zo acer ca de las ca rac te rís ti cas 
ideo ló gi cas de la en se ñan za de la in ge nie ría en el Bra sil, que ocu pan 
gran par te del ca pí tu lo 2 de su obra, ya que des co noz co el me dio en 
que se de sen vuel ve su ac ción. 
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Es te me dio, al pa re cer, es bas tan te di fe ren te al nues tro, ya que 
una de las preo cu pa cio nes de Baz zo es que los do cen tes de in ge nie-
ría se de di can más a sus ta reas de in ves ti ga ción que a la do cen cia.4 
Es to me pa re ce en vi dia ble. De no ta el he cho co no ci do de que la pro-
por ción de do cen tes uni ver si ta rios de tiem po com ple to es en el Bra sil 
muy su pe rior a la que ri ge en nues tras uni ver si da des. Pe ro és ta es 
otra his to ria. En to do ca so, los in ge nie ros bra si le ños, se gún Baz zo, 
son ideo ló gi ca men te po si ti vis tas y pro fe sio na lis tas (lo cual no es sor-
pren den te), y es lo que, jus ta men te, Baz zo se pro po ne cam biar. Pa ra 
ello pro pug na la crea ción, en los alum nos y, an tes, en sus pro fe so res, 
de una cla ra con cien cia de las im pli ca cio nes so cia les y am bien ta les 
de los ac tos tec no ló gi cos.

En el ca pí tu lo 5, Baz zo pre sen ta una pro pues ta con cre ta de lo 
que quie re en se ñar a los in ge nie ros bra si le ños. El plan de es tu dios de 
cts que pro po ne es de cua tro cur sos, más bien par ti ci pa ti vos, con un 
to tal de 240 ho ras de cla se. Los cur sos que Baz zo pro po ne son de 
fi lo so fía de la cien cia, el de ba te de los gran des te mas de cts, el es tu-
dio de ca se study, ejem plos en el que se es tu dia la crea ción de tec no-
lo gías y el im pac to so cial que pro du cen (creo en es te sen ti do que el 
ca so del Pro yec to Man hat tan, que se pro po ne pa ra su aná li sis, es 
de ma sia do sin gu lar pa ra ser real men te muy útil pa ra es te fin) y la rea-
li za ción de tra ba jos de cam po so bre te mas de in te rés lo cal. El tiem po 
de di ca do a es tos cur sos es del or den del 5% de una ca rre ra nor mal 
de gra do, lo cual es un por cen ta je al ta men te  sig ni fi ca ti vo.

En el ca pí tu lo 3 y en par te del 4 de la obra, el au tor  pre sen ta bre-
ve men te sus ideas so bre el en fo que y la pro ble má ti ca cts en sí y 
có mo lle var las al au la en las fa cul ta des de In ge nie ría. La pre sen ta ción 
de cts en es tos ca pí tu los es cla ra y pre ci sa. Es tá  des ti na da a los 
in ge nie ros, que son quie nes de ben de jar se con ven cer por la pro pues-
ta del au tor, y acep tar que ne ce si tan cier ta Al fa be ti za ción Cien tí fi ca y 
Tec no ló gi ca.

Al gu nas de las ideas allí pre sen ta das, des de den tro de la po si ción 
bá si ca im pli ca da en el plan teo de cts, son tal vez un tan to in ge nuas. 
Por ejem plo, Baz zo se ha ce eco del fre cuen te men te enun cia do apo-
teg ma de que és ta es la “Era del Co no ci mien to” pre gun tan do, re tó ri-
ca men te, si “al guien du da” de que “el po der es tá cen tra do en el Co no-
ci mien to” (cap. 2, p. 104). Per so nal men te yo sí lo pon go en du da. El 
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Po der em plea ca da vez más el co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co, 
pe ro es ejer ci do por los mis mos que lo tu vie ron siem pre... y no son, 
pre ci sa men te, los crea do res y po see do res del co no ci mien to cien tí fi co 
y tec no ló gi co. Lo que es cier to es que sin co no ci mien to no hay Po der, 
de mo do que el co no ci mien to es una con di ción ne ce sa ria, pe ro de 
nin gu na ma ne ra su fi cien te, pa ra lo grar el po der o pa ra ejer cer lo. Pe ro 
es im por tan te que los in ge nie ros se pan tam bién eso. Y no só lo los 
in ge nie ros, por que si no lo sa ben to dos, no pue de ha ber De mo cra cia.

To más Buch

An te la in mi nen cia del cam bio de si glo y en me dio de un es pí ri tu 
de épo ca mar ca do por el de sen can ta mien to de vi vir el “fin de to das las 
ideo lo gías”, en los úl ti mos años re sur gió una preo cu pa ción por re pen-
sar el pa sa do de las cien cias so cia les en la Ar gen ti na y re cons truir las 
va ria bles re la cio nes es ta ble ci das en el úl ti mo si glo en tre cien cia, cam-
po in te lec tual y po lí ti ca.5  En es te nue vo ca mi no de re fle xión aca dé mi-
ca el es tu dio de la dé ca da del se sen ta (que se ha bía ca rac te ri za do 
has ta aho ra por el tes ti mo nio evo ca ti vo de rai gam bre ge ne ra cio nal), 
es tá de jan do pa so po co a po co a una eva lua ción del im pac to de las 
van guar dias in te lec tua les de en ton ces. 

Sin em bar go, es tos in ten tos por com pren der el pa sa do to da vía no 
han po di do es tre char la bre cha exis ten te en tre la his to ria in te lec tual y 
la his to ria de la cien cia. Ello ha pues to de ma ni fies to un pro ble ma en la 
his to ria de la cien cia en el país: la au sen cia de una his to ria de las cien-

	 ■
 REDES 247

Comentarios Bibliográficos

5 Sin ser es ta lis ta sis te má ti ca, cfr. Ale jan dro Cat ta ruz za, His to ria y po lí ti ca en los años 30: co men-
ta rios en tor no al ca so ra di cal, Bue nos Ai res, Bi blos, 1991; Dia na Qua troc chi-Wois son, Los ma les 
de la me mo ria, his to ria y po lí ti ca en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Eme cé, 1995; Sil via Si gal, In te lec-
tualesypoderen ladécadadel60ʼ, Bue nos Ai res, Pun to sur, 1991; Ho ra cio Tar cus, El mar xis mo 
ol vi da do en la Ar gen ti na: Sil vio Fron di zi y Mil cía des Pe ña, Bue nos Ai res, El cie lo por asal to, 1996; 
Os car Te rán, Nues tros años se sen tas. La for ma ción de la nue va iz quier da in te lec tual ar gen ti na, 
1956-1966, Bue nos Ai res, Pun to sur, 1991; Eduar do Zim mer mann, Los re for mis ta li be ra les. La cues-
tión so cial en la Ar gen ti na, 1890-1916, Bue nos Ai res, Edi to rial Su da me ri ca na, 1995.

Fe de ri co Nei burg, Los in te lec tua les y la in ven ción del pe ro nis mo.
Es tu dio de An tro po lo gía so cial y cul tu ral, Bue nos Ai res, Alian za, 1998, 
304 pá gi nas.



cias so cia les. Es de cir, la di fi cul tad pa ra cons truir una dis ci pli na en tal 
sen ti do y pen sar des de una pers pec ti va his tó ri ca la evo lu ción y el 
de sa rro llo de las cien cias del hom bre. Si bien és te ha si do un ras go 
pro ble má ti co en la tra di ción dis ci pli na ria de la his to ria de la cien cia en 
ge ne ral (da do que la ma yor par te de su ba ga je teó ri co y em pí ri co se 
cir cuns cri bió a la ex pe rien cia de las cien cias na tu ra les), en la Ar gen ti-
na es ta fal ta se ha ce aún más dra má ti ca. 

Re sul ta pa ra dó ji co que las dis ci pli nas vin cu la das a la so cie dad 
ha yan po di do uti li zar sus apro xi ma cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas 
pa ra acer car se al es tu dio de las cien cias du ras pe ro han si do in ca pa-
ces de re fle xio nar en for ma sis te má ti ca so bre la evo lu ción his tó ri ca de 
las pro pias cien cias so cia les. Al pa re cer, no se ha com pren di do la 
ri que za y la im por tan cia de los es tu dios his tó ri cos acer ca de las ins ti-
tu cio nes y las dis ci pli nas cien tí fi cas que han pues to su fo co de aten-
ción en las vi ven cias del hom bre y la so cie dad, y no se ha re co no ci do 
la ca pa ci dad de los mis mos pa ra con den sar se en un cor pus teó ri co y 
un dis cur so me ta cien tí fi co in mer so en una tra di ción cien tí fi ca. 

De la mis ma ma ne ra, no se ha pres ta do la de bi da aten ción a que 
mu chos de es tos es tu dios so bre las cien cias so cia les, en la me di da en 
que apli can en fo ques y he rra mien tas de la so cio lo gía de la cien cia y 
de la his to ria de la cien cia, re pre sen tan in te re san tes es tu dios so cia les 
so bre la cien cia. En es te sen ti do, es te re cla mo por una his to ria de las 
cien cias so cia les im pli ca más que una pe ti ción por la me ra his to ria, y 
cons ti tu ye la pre ten sión de cons ti tuir un con jun to de es tu dios acer ca 
de las dis ci pli nas so cia les a tra vés de las cien cias so cia les. Es to no 
sig ni fi ca otra co sa que abrir un ca mi no pa ra que fi ló so fos, so ció lo gos, 
his to ria do res de la cul tu ra y de la eco no mía, y, en par ti cu lar, his to ria-
do res so cia les, re des cu bran un en fo que crí ti co no ve do so pa ra ana li-
zar las com ple jas re la cio nes en tre cien cia, ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, 
tec no lo gía, po lí ti ca, cul tu ra y so cie dad. 

Den tro del con jun to de es tos nue vos tra ba jos que per mi ten re fle-
xio nar so bre un aná li sis so cio his tó ri co de las cien cias so cia les se des-
ta ca la re cien te obra de Fe de ri co Nei burg. En es te li bro se evi den cia 
la po ten cial ca pa ci dad de al gu nas he rra mien tas de la so cio lo gía cul tu-
ral con tem po rá nea pa ra ex plo rar un con jun to sig ni fi ca ti vo de in ter pre-
ta cio nes que as pi ra ron a com pren der y ex pli car el fe nó me no po lí ti co 
pe ro nis ta en los pri me ros años de su pros crip ción. Su au tor se pro po-
ne, en for ma ge ne ral, ana li zar los pro ce sos so cia les por me dio de los 
cua les la so cie dad ar gen ti na cons tru yó pre gun tas y alen tó la emer-
gen cia de dis cur sos au to ri za dos pa ra in ter pre tar el mun do so cial pos-
pe ro nis ta (p. 257). Pro ta go nis tas de una am plia ex pan sión de es pa cio 
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in te lec tual, to das es tas in ter pre ta cio nes se pro pu sie ron in te grar una 
ba se so cial huér fa na de su lí der en un ar co de po si bi li da des que iba 
des de la pro pia pe ro ni za ción de los in te lec tua les has ta el de seo por 
des pe ro ni zar a las cla ses po pu la res (p. 21). 

Es te tra ba jo de in ves ti ga ción es tá or ga ni za do so bre la ba se de 
seis ca pí tu los. En el pri me ro de ellos, Nei burg re pa sa las di fe ren tes 
in ter pre ta cio nes que los in te lec tua les ofre cie ron fren te al fe nó me no 
pe ro nis ta y se pre gun ta có mo los acuer dos o de sa cuer dos en tor no a 
ese ob je to de aná li sis sig ni fi ca ron una de ter mi na da po si ción fren te al 
de ba te ge ne ra do por el pro ble ma de la des pe ro ni za ción de la so cie-
dad ar gen ti na (pp. 25-48). En el ca pí tu lo si guien te re vi sa el con jun to 
de es tas in ter pre ta cio nes a par tir de un sis te ma de cla si fi ca ción fun da-
do en la va lo ra ción y la di fe ren cia ción del ob je to, ba sa do en ar gu men-
tos de au to ri dad. Aquí, el au tor ana li za có mo las di ver sas ex pli ca cio-
nes del fe nó me no po lí ti co que con cen tró las dis cu sio nes de la dé ca da 
del cin cuen ta se fue ron cons tru yen do a par tir de las va lo ra cio nes y las 
po si cio nes de los otros par ti ci pan tes del de ba te po lí ti co-in te lec tual, y 
có mo ese de ba te im pli có una lu cha de ho no res don de se po nían en 
jue go la je rar quía y la ca pa ci dad de cons truir re la tos y pro yec tos que 
pue dan ser re co no ci dos por el res to de la co mu ni dad. En es te sen ti do, 
Nei burg re co no ce que ca da ac ción de los di fe ren tes in te lec tua les pue-
de ser en ten di da co mo un in ten to pa ra ha cer va ler la po si ción al can-
za da y le gi ti mar la pro pia in ter pre ta ción (pp. 49-93).

En el ter cer ca pí tu lo, el au tor mues tra que to dos aque llos que as pi-
ra ron a in ter pre tar el pe ro nis mo bus ca ron “le gi ti mar su pro pia exis ten-
cia so cial e im po ner su pro pia in ter pre ta ción cons tru yen do al pe ro nis-
mo, al mis mo tiem po, co mo la ma ni fes ta ción de un enig ma an ces tral y 
co mo la re ve la ción de un fe nó me no iné di to” (p. 97). Pa ra lo cual re cu-
rrie ron a la crea ción de mi tos na cio na les so bre el ori gen del pe ro nis mo, 
el rol del pue blo y la cri sis ar gen ti na. En el jue go de po si cio nes, los 
ar gu men tos de au to ri dad se cons tru ye ron a par tir de pa res de opo si-
cio nes so bre la iden ti dad del pe ro nis mo y la so lu ción po si ble a la cri sis 
ge ne ra da por la des pe ro ni za ción. Es to lle vó a la edi fi ca ción de una 
vi sión di co tó mi ca de la his to ria ar gen ti na que se com ple men ta ba per-
fec ta men te con el en fren ta mien to dis cur si vo e ideo ló gi co de la his to rio-
gra fía ofi cial y el re vi sio nis mo his tó ri co. Pe ro, al mis mo tiem po, es ta 
lu cha en tre las “dos Ar gen ti nas” ex pre sa ba la trans for ma ción del es pa-
cio in te lec tual en un te rre no de dis pu ta so bre la apro pia ción del ob je to 
“pe ro nis mo” y la le gi ti mi dad de sus in ter pre ta cio nes (pp. 95-135). 

A con ti nua ción, en el cuar to ca pí tu lo, Nei burg rea li za un por me no-
ri za do aná li sis so bre el ori gen y el de sa rro llo del Co le gio Li bre de 
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Es tu dios Su pe rio res y el im por tan te pa pel que cum plió en el es pa cio 
cul tu ral ar gen ti no des de su crea ción en 1930 has ta la dé ca da de 
1950. Es en es ta par te don de el au tor pre sen ta una só li da in ves ti ga-
ción de cam po y apor ta una se rie de da tos no ve do sos pa ra la his to ria 
in te lec tual del pe río do (pp. 137-182).

Nei burg ana li za, en el quin to ca pí tu lo, la ex pe rien cia de la crea-
ción de la Ca rre ra de So cio lo gía en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y 
el in ten to, im pul sa do prin ci pal men te por Gi no Ger ma ni, de le gi ti mar 
des de la cien cia el fe nó me no pe ro nis ta; pro yec to que as pi ra ba a for-
mar un nue vo ti po de in te lec tual ca paz de in ter pre tar la rea li dad so cial, 
un so ció lo go que era al mis mo tiem po es pe cia lis ta y agen te de la 
mo der ni za ción (pp. 183-214). Si guien do es te aná li sis, en el ca pí tu lo 
fi nal, el au tor des cri be el pro ce so de des pe ro ni za ción que tu vo lu gar 
en la UBA en el lap so pos te rior al de rro ca mien to de Pe rón. Así, Nei-
burg ana li za la di ná mi ca y el re sul ta do de los con cur sos de re no va ción 
do cen te, la crea ción de nue vas cá te dras y ca rre ras y la le gi ti ma ción 
de dis cur sos y ac ti vi da des cien tí fi cas. Su aten ta des crip ción del es pí-
ri tu re van chis ta y an ti de mo crá ti co que guió los des ti nos de la re cons-
truc ción ins ti tu cio nal en la uni ver si dad por te ña en el pe río do 1955-
1962 re ve la la sim pli ci dad de los ha bi tua les re la tos so bre es te pro ce so 
y evi den te men te po ne en du da el es que ma “pro gre sis tas-reac cio na-
rios” que uti li zó Pa blo Buch bin der en su li bro so bre la his to ria de la 
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la uba (pp. 215-251).6

La obra pue de ser di vi di da en dos par tes di fe ren cia das. En los 
pri me ros tres ca pí tu los es po si ble ob ser var el mar co de ex pli ci ta ción 
de los im pe ra ti vos teó ri cos que guían la obra pa ra de sa rro llar el jue go 
de com ba te de ideas que se ex pre sa ron du ran te el pe río do ana li za do. 
En es ta par te se abu sa de al gu nas ideas y se rei te ran va rios con cep-
tos. Ello ocu rre, qui zás, por que en la ma yor par te de es tas pri me ras 
pá gi nas el es que ma na rra ti vo no pue de su pe rar la re se ña bi blio grá fi ca 
y su ex pli ca ción se ba sa en la me ra pug na de re la tos. En es tos ca pí-
tu los se ob ser va la te nue, a ve ces ine xis ten te de mar ca ción de los 
lí mi tes en tre un es pa cio cul tu ral am plio, un es pa cio in te lec tual más 
res trin gi do y un es pa cio aca dé mi co pro pia men te di cho. Sin em bar go, 
se pue de pen sar que ello es de li be ra do e, in clu si ve, que se de be a un 
con di cio na mien to del pro ble ma ana li za do: el pe ro nis mo era “al go que 
po día ser dis cu ti do por po lí ti cos en es pa cios y en tér mi nos aca dé mi-
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cos y al go que po día ser dis cu ti do por aca dé mi cos en tér mi nos y en 
es pa cios po lí ti cos” (p. 44).

Por el con tra rio, los res tan tes ca pí tu los cons ti tu yen la par te más 
no ve do sa del li bro, pues ofre cen un aná li sis mor fo ló gi co y de per fil 
so cio pro fe sio nal de los in te gran tes del cles, el na ci mien to del De par-
ta men to y la Ca rre ra de So cio lo gía a la par de su men tor y de la crea-
ción de la so cio lo gía cien tí fi ca y el pro ce so de des pe ro ni za ción en la 
uba. Nei burg in tro du ce en es ta par te un ri co aná li sis so cio ló gi co pues 
de mues tra có mo las le gi ti mi da des de los dis cur sos se cons tru yen a 
par tir de cier tas ca pa ci da des de las ins ti tu cio nes pa ra le gi ti mar se 
so cial men te.

Si bien se pue de in di car una cui da da lec tu ra y un de te ni do tra ba jo 
de aná li sis so bre los tex tos so bre el pe ro nis mo, el li bro pre sen ta en 
ge ne ral una pre ca ria ba se his tó ri ca. Es ta de fi cien cia es no ta ble si se 
pien sa el ob je ti vo del au tor por pre sen tar un re la to so bre la gé ne sis de 
las in ter pre ta cio nes del pe ro nis mo. Así,  el es ca so co no ci mien to de los 
he chos his tó ri cos del pe río do an te rior al ana li za do lo lle van a mos trar 
da tos erró neos so bre la crea ción de la cá te dra de so cio lo gía en la uba 
y la his to ria de la Re vis ta de Eco no mía Ar gen ti na (pp.186-190). Su re fe-
ren cia a Mi guel Ca né co mo pro fe sor de so cio lo gía in di ca no só lo su 
des co no ci mien to acer ca de la his to ria de la so cio lo gía ar gen ti na y una 
in com ple ta elec ción de la bi blio gra fía si no ade más una lec tu ra por lo 
me nos apre su ra da de los da tos (p. 186). Es to de mues tra uno de los 
pro ble mas más se rios del re la ti vis mo cul tu ral: sus di fi cul ta des en tor no 
de la elec ción, la je rar qui za ción y la pon de ra ción de las fuen tes.

Sin em bar go, la obra de Nei burg es ri ca por la in te re san te lec tu ra 
de los dis cur sos so bre el fe nó me no pe ro nis ta y su va lio so aná li sis 
so cio ló gi co acer ca de una de las ins ti tu cio nes aca dé mi cas me nos 
co no ci das por la his to ria in te lec tual ar gen ti na. Re sul ta igual men te 
aus pi cio so su re des cu bri mien to de la com ple ji dad y la ri que za cul tu ral 
de la dé ca da del trein ta. Uno de los ma yo res lo gros del au tor es ha ber 
es ta ble ci do una im por tan te re la ción en tre los apor tes de Ale jan dro 
Bun ge y la tra yec to ria in te lec tual de Gi no Ger ma ni, una vin cu la ción 
ca da tan to re fe ren cia da pe ro ca si siem pre des cui da da. Pe ro, cier ta-
men te, su ma yor mé ri to es ha ber con tri bui do a es cla re cer el com ple jo 
es pa cio de la lu cha in te lec tual so bre el fe nó me no pe ro nis ta y los 
me ca nis mos de le gi ti ma ción de los dis cur sos y las in ter pre ta cio nes 
so bre la his to ria y la so cie dad ar gen ti na. Es te jue go de dis pu ta por la 
apro pia ción de un ob je to de aná li sis ge ne ró la ne ce si dad de cons truc-
ción y con so li da ción de dis cur sos au to ri za dos y ar gu men tos le gi ti man-
tes. Sur gió en ton ces una ex pli ca ción cien tí fi ca so bre el pe ro nis mo, la 
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so cio lo gía, que no só lo sig ni fi có un “mi to na cio nal” más, si no que su 
apa ri ción im pul só una nue va ra cio na li dad y ter mi nó por le gi ti mar la 
exis ten cia del pe ro nis mo. Es de cir, se gún la hi pó te sis del li bro, “la for-
mu la ción de una in ter pre ta ción cien tí fi ca del pe ro nis mo (la con sa gra-
ción del pe ro nis mo co mo ob je to de la cien cia) con tri bu yó a la pro pia 
cons ti tu ción del pe ro nis mo”, p. 205).

La lec tu ra obli ga da de la obra de Nei burg obe de ce más a sus 
su ge ren cias que a sus afir ma cio nes. Ella se ha ce ne ce sa ria más por 
la ne ce si dad de pro se guir sus in ves ti ga cio nes y re ver sus da tos que 
por la con fian za que ge ne ra su ex ce si va pre ten sión de com pren der la 
his to ria de vio len cia po lí ti ca a tra vés de es tas pá gi nas. A pe sar de 
es tas ob ser va cio nes, el tex to re se ña do cons ti tu ye un sig ni fi ca ti vo y 
ori gi nal aná li sis de un pe río do cru cial de las cien cias so cia les en el 
país, el cual pre ci sa men te no pue de in di car se co mo el mo men to de su 
na ci mien to pe ro sí se ña la un lap so en el cual ellas tu vie ron un des ta-
ca do pa pel en su re la ción con el sis te ma po lí ti co y la uni ver si dad. 
Re sul ta en ton ces un po co in quie tan te, pe ro no por ello me nos atra-
yen te, des cu brir en un li bro de an tro po lo gía cul tu ral una se rie de 
im por tan tes enun cia cio nes que los his to ria do res y los so ció lo gos 
ar gen ti nos, así co mo los so ció lo gos his tó ri cos y los his to ria do res de la 
cien cia de la re gión, no pue den o no se ani man a plan tear. ❏

         

Die go Pe rey ra
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• Se en cuen tra abier ta la preins crip ción pa ra la ter ce ra edi ción del Mas ter 
so bre Cul tu ra y Co mu ni ca ción en Cien cia y Tec no lo gía dic ta do por la Uni ver-
si dad de Sa la man ca, co rres pon dien te al año 2000. Su pe río do lec ti vo dis cu rre 
en tre los me ses de fe bre ro y no viem bre. Otras ins ti tu cio nes que co la bo ran 
con el Mas ter son la Co mi sión In ter mi nis te rial de Cien cia y Tec no lo gía (cicyt), 
Fun da ción co tec, Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de Pe rio dis mo Cien tí fi co, Fun-
da ción Air tel Mó vil, aue sa (Aso cia ción Uni ver si dad-Em pre sa de Sa la man ca), 
Jun ta de Cas ti lla y León y Fon do So cial Eu ro peo. La preins crip ción de be rá 
for ma li zar se an tes del lu nes 15 de no viem bre del año en cur so, y la ma trí cu la 
de be rá pre sen tar se en tre los días 22 de no viem bre y 20 de di ciem bre del mis-
mo año. Pue de ha llar se más in for ma ción en la pá gi na web del mas ter: <http://
ct s.u sa l.es> y en el co rreo elec tró ni co <mas ter@ct s.u sa l.es>.

• Con el tí tu lo “In no va ción Tec no ló gi ca pa ra el Ter cer Mi le nio”, y du ran te los 
días 27, 28 y 29 de oc tu bre, la Aso cia ción La ti no-Ibe roa me ri ca na de Ges tión 
Tec no ló gi ca (al tec) ce le bra rá su VIII Se mi na rio La ti no-Ibe roa me ri ca no de 
Ges tión Tec no ló gi ca. El Con se jo Su pe rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas de 
Es pa ña (csic) y la Uni ver si dad de Va len cia (upv), par ti ci pan, jun to a al tec, 
co mo ins ti tu cio nes con vo can tes de es ta nue va edi ción. En el mar co de es te 
even to ten drá lu gar, asi mis mo, la reu nión anual de la Red La ti noa me ri ca na de 
Post gra do en Pla ni fi ca ción, Ges tión y Es tu dios So cia les de la Cien cia y la 
Tec no lo gía, la reu nión del sub pro gra ma xvi del cy ted, y la reu nión anual de 
la otri. Otra in for ma ción adi cio nal se en con tra rá en la pá gi na web de al tec: 
<http://www .ce re s.up v.e s/al tec> o en su email <al tec @ce re s.up v.es>.

• La Red Ibe roa me ri ca na de In di ca do res de Cien cia y Tec no lo gía (ricyt) con-
vo ca el ter cer con cur so de Pa san tías en In di ca do res de Cien cia y Tec no lo gía. 
Las pa san tías po drán ejer cer se en ins ti tu cio nes fo rá neas de re co no ci do pres-
ti gio, en las que el se lec cio na do se fa mi lia ri za rá, por no me nos de tres se ma-
nas, con los in di ca do res de cien cia, tec no lo gía e in no va ción. Las so li ci tu des 
de be rán pre sen tar se an tes del 15 de oc tu bre en: Red Ibe roa me ri ca na de 
In di ca do res de Cien cia y Tec no lo gía, Ri va da via 2358, pi so 6 (1034) Bue nos 
Ai res (Ar gen ti na). Te lé fo no y fax: (5411) 4951-8221/4951-2431. In ter net: 
<http://ww w.un q.e du.a r/ricyt>. Email: <ricy t@ricy t.e du.ar>.

• Se mi na rio In ter na cio nal so bre Bio tec no lo gía y So cie dad. El De par ta men to 
de Cien cia y Tec no lo gía de la Uni ver si dad de Quil mes (unq) y la Cá te dra de 
Bioé ti ca-Unes co de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (uba) or ga ni zan el Se mi-
na rio In ter na cio nal so bre Bio tec no lo gía y So cie dad. El even to se ce le bra rá 
los días 16 y 17 de no viem bre de 1999 en la Fa cul tad de De re cho de la UBA. 
La te má ti ca pro pues ta, las con fe ren cias pro gra ma das y otras in for ma cio nes 
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de uti li dad pue den con sul tar se por email a <n.lin ch@e za bog .co m.ar> y <abl-
dia z@un q.e du.ar>.

• Ta ller In ter na cio nal de Es tu dios So cia les de Cien cia y Tec no lo gía, des de el 
día 23, y has ta el 27 de no viem bre de 1999. La Ha ba na (Cu ba) se rá la ciu dad 
que al ber gue el Ta ller In ter na cio nal de Es tu dios So cia les de Cien cia y Tec no-
lo gía. El ta ller pre ten de di na mi zar las re la cio nes en tre los pro fe so res e in ves-
ti ga do res de la cien cia y de la tec no lo gía, así co mo en tre los or ga nis mos 
re pre sen ta dos. Po drán en viar se po nen cias has ta el 30 de oc tu bre. Pa ra más 
in for ma ción di ri gir se a: Dr. Jor ge Nú ñez Jo ver, di rec tor de Pos gra do de la Uni-
ver si dad de La Ha ba na, Ca lle J, No. 556, en tre 25 y 27, Ve da do, Ciu dad de 
La Ha ba na. Email: <Dpi @re du ni v.e du .cu>.

• I Con gre so In ter na cio nal so bre Cien cia y So cie dad. Por ini cia ti va de su 
De par ta men to de Fi lo so fía, La Uni ver si dad de Va lla do lid (Es pa ña) ce le bra rá, 
du ran te los pró xi mos días 24, 25 y 26 de no viem bre, el I Con gre so In ter na-
cio nal so bre Cien cia y So cie dad. El Con gre so pre ten de in da gar las re la cio-
nes ca da vez más es tre chas en tre la ac ti vi dad tec no cien tí fi ca y un am plio 
aba ni co de otras dis ci pli nas. Los po nen tes in vi ta dos son, to dos ellos, au to-
res de re co no ci do pres ti gio en la ma te ria (Evan dro Agaz zi, Ma ria no Ar ti gas, 
Pie rre Au ben que, Geof frey Lloyd, Ri car do Sán chez, Jo sé San Mar tín  y 
Mi guel An gel Quin ta ni lla). El 15 de oc tu bre cie rra la acep ta ción de pre sen ta-
cio nes. Más in for ma ción en: <amar cos@fy l.u va.es> o en la pá gi na web del 
De par ta men to de Fi lo so fía <http://www.fy l.u va.es /fi lo so fia>

• La Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y  Acre di ta ción Uni ver si ta ria (co neau) 
es tá dan do a co no cer sus di ver sas ac ti vi da des a tra vés de pu bli ca cio nes 
im pre sas y por me dios in for má ti cos. Los in te re sa dos pue den con sul tar la 
pá gi na web <http://www .co neau.e du.ar> o di ri gi re se al e-mail <sis te mas @
co neau.e du.ar>
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